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I. PROLOG0 Y AGRADECIl5ERl!OS, 

Este trabajo es producto de un v i e jo  inter& d o  por - 
los campesinos y los indigenas, pero sobre todo por los primeros, 

que' han Llenado de idgenes agradables mis recuerdos de infancia 

y adolescencia en Guanajuato, mi habitat,  Este  interks me movi6 

a estudiar la carrera que  con este  escrito culmino; a ver si de 

esta oanera lograba conocerlos y entenderlos un poco mejor e i n -  
cluso serles de alguna  utilidad algbn d i a ,  Seria pedante e iluso 

pretender que lo he logrado o que pronto Lo hare, pero s f  puedo 

asegurar que, como nunca, ae he empapado  de sus creencias, temo- 

res, conocimientos, frustraciones,  ideologia,  sabiduria, ignoran - 
cia, etc , ,  luego de tres periodos de campo en otras t r e s  coaunid 

dades  campesino-indigenas t a n  dispares como similares, en los o- 

Estados de  M6xico -Nahuas-, Chiapas -Chales- y oaxaca -2Bpotecos-, 

a 

Es a e l l c s  a quien principalmente dedico este humilde.  

esfuerzo, aunque  con e l  convencimiento de  que ass gads pagar6 - 
sus bondades  para  conmigo  cuando convivi entre  ellos. Kéfs que -- 
nunca rebota en' mi cerebro e l  cuestionhietito que  muchos  de l o s  

suyos me dispararon a quemarropa: esto que usted hace y que - 
wnto trabajo le cuesta, ¿para q u e  nos va a servir a nosotros? A 

usted l e  permitir8 acabar su carrera y luego ganar buenos b i l l e -  

tes, pero acd nosotros seguiremos igual que sienpre,,. jodidostl, 

Esta espina creo que jam& se me pod& salir, por &S tonto que 

me haga  en actividades que "beneficien"  a esta gente. 

Mi trabajo estuvo integrada al proyecto Wigracibn -- 
* I  
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campesina en e l  Estado de oaxaca, d i r i g i d o  por el Dr. Abraham - 
Ismevich FaJerstein, y con 61 participamos elementos de la UIA, 
la UNBM, la UAM-I y otras  instituciones. Contamos con e l  apoyo - 
econ6d.co de kt Fundacibn Ford, que me permitid una larga perma- 

nencia en e l  campo y la adquisicibn de una buena cantidad de ma- 

terial .  U retroalimentaci6n con mis canpañeros me faciLit6 un - 
buen marco comparativo e inspimci6n en  momentos  de inopia mental. 

Tengo la mayor  deuda  de gratitud bc ia   los  miembros  de 

ai Cornit6 de Investigaci6n. Su director, e l  Dr. Ismevich, me sg 
t dujo  con la idea de integrarme a. su proyecto y debo a sus cornen- 

tarios y recomendaciones e l  no iraberme perdido en un laberinto - 
de  informaci6n y ahogado en e l  pantano de mis frustraciones y 0- 

%hocksn culturales; por SU bibliografia,  lecturas y amistad tas 
bien gracias. 

A mis asesores de tes i s ,  la Lic. Iplura Gondlez y e l  - 
Mtro. Francis  Kestries  tambih les debo  mucho. A la primera por 

sus provechosas observaciones y por haberme  motivado en el estu- 

dio d e l  campesinado. A Francis,  soci6logo rural f r a d s ,  le  a g e  

demo,  junto con  su espos  la Dm, Alicia gazarte, e l  haber.,sido 

mis padres :adoptivos en Francia, donde' me animaron a estudiar -- 
Antropologfa por  primera vez; su tutela se prolongarfa en K6xico 

y ya los considero una  segunda familia; sus comentarios, como un 

punto d e  vista contrastante, ampliaron mis criterios;  gracias P- 

.. 

. 
.i 

i. 

=-A 

- e  5 
i$ 

~~- , 

. . .  . 



-8- 

ron que me duele  tener que c i tar  unas cmntas. En primer lugar a 

mi buen month d e  compadres,  cuya amistad result6.-,a toda prueba 

y we abri6 las puertas verdaderas del pueblo; ellos son, en or- 

den alfabetico: Alberto Matias Jimhez ,  Felipe  Katfas Herndndez, 

Fernando Garcia Elviro ,  Jose Garcia -de Santiago  Apbstol-, Pedro 

Garcia Aquino y Pedro P6rez Garcia; t a m b i h  sus respectivas y --. 
. amables esposas y mi chorcha  de ahijados. Otras personas d e l  pus 

blo  que  debo  mencionar son: Tilnoteo Zaveche Cruz, que me d i 6  po- 

*da p proteccidn en su hermow ca*; don Crescencio Sebastida - 
Cruz, e l  Presidente Municipal, quien me autorizb  a realizar la - 
investigaci6n y .me di6  acceso a l  archivo; Juan Matias Elviro ,  - 
'por su amistad;  Conrad0 Matias Elviro, experto migrante,. por  su 

inforaacih y ayuda pa- levantar l o s  censos; doña  Kagdalena -- 
Arelunes, por su comida; don A b e l  Cruz Martinez, por tantas co- 

gas, y muchos otros etceteras. 

a Por filtimo, e l  deta l le  personal, expresando mi grati- 

tud a mi padre,  Isauro Rionda, por raj, formacibn; a mi madre, ES- 

ter Radrez, por su amistad; a mis hermanos, p o r  todo; a mi abug 

lo, al Dr. Miguel R a h e z ,  por su bondad; a  Vicente  Aboites, Fez 

nanda Ascencio,  'Alejandro Velasco y Enrique' =vera por SU ambra- 

sia  intelectual d e  estudiantes;  a Polo Dfaz y Javier Nendoza, 'por 

su alegria guanajuatense; a la familia Trejo de Iztapalapa, por- 

su hospitalidad, y 8 mi esposa F e l i s a  Carrillo, que me acornpafib 

y ayUd6 una temporada en Santa I d s  y, siendo ella  mis- campee 

Da hasta hace pocos años, me aotiv6 siempre pon su amor por es= 

tzrs gentes. 

'Por lo dends, la composici6n y maquila de todo esto cs  

r r i 6  por cuenta y riesgo de a i s  indices. 
, 
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I1 0 IUTRODUCCION o 

-El objeto de estudio. 

Santa In& Yatzechi -o Yatzeche- es un pequeño munici- 

pio de los 570 que integran el EsWdo de Oaxaca. Perteaecia a la 

jurisdiccibn  del  Distrito de Zimatun de Alvarez, aunque de fac- 

t o  a6n pertenece, ya que depende de e@ antigua cabecera para r q  

chos de sus asuntos administrativos. Su calidad de municipio li- 

c bre contrasta con su muy e s w a  importancia demogdfica y terr i -  
(1) 

torAa1: alrededor de 1300 personas y aproximadamente 400 h e c E  

reas de jurisdiccibn e Su importancia econ6uica es asimismo - 
escdlida:  tierrtrs de segunda calidad con un a l t o  grado de hume- 

(21 

dad, bancos de arena del d o  Atopac, esoasa artesanfa,  ausencia 

de mano de-obra  especializada, comercio minkculo, producci6h -- 
-si exclusiva para e l  autoconsumo y un rnonticulo cuya pendienta 

es aprovechada por una compañfa minera para tratamiento de nino- 

al. : ; E n  pocas -palabras ,  es un.gusb-lito-..que a nadie le,.l-l.ai.i'i!&r'-. 
la atenci6n. 

! 

1, 
1. 

, . ".. - _,.*e.- ., 
< .. . . - . .-._ " ". - >L*L'- 

-2- - 

" . 
n t 

.: 

&n embargo, desde m i  primers vis i ta ,  en mayo de 1982, 

&e percate 'Be que ahi podria yo efectuar un buen t raba jo  antro& 

16gi.oo gradas a la interesante dintimica interna y externa de -- 
.P (1) dlculo .  personal basado en e l  Censo que levant6 del 56,s de 

la poblaci6p entre j u l i o  y noviembre de 1982, abarcando a 780 -- 
personas. : -- (2) Cdlculos personales basados en mediciones con planfnetro'-so- 
b'r3 fatqgr4,ffas a i ? r e s  de DETEIfAL zonas 32.36 AR. 531 escala 7 . 

lt80,000 DF, 153.38 mrzo 1979 L 10B Nos. 13 y lb. 

B 
""""-11 't 

_. , 

, 

" , . 
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cial de la UIA, Gelardo Aldana, redact6 luego de una pdct ica  en 

em coaunidad  (Aldana, 1981). Los aspectos que mds me llamaron - 
la atencidn desde e l  principio fueron l o s  siguientes: 

-Persistencia de gran cantidad de rasgos  tradicionales 

indigenas, a pesar de su situacidn  geogrdfica -cercana a la cap& 

tal oaxaqueña-, su vecindad con pueblos altamente mestizados, - 
sas relativamente buenas comunicaciones, su a l t a  intemccidn con 

U sociedad externa,  etc. msgos indigenas ta les  como la lengua 

zapoteca predominante, el vestido, las instituciones, su modo de 

vida campesino de autoabasto, la conciencia  "parroquial" de gru- 

po, etc. 

-El hsberse iniciado en su interior un fendmeno migra- 

t o r i o  relativamente  reciente,  acentdndose en los b l t i ~ o s  años - 
&cia l o s  Estados Unidos.-GaL-ifornia-. A q u f  podria yo preseqcia.r..-- .,. . ' 

afiejo de lbs  pueblos vbcinos, a p r t e  de constatar qu6 caplbios -- 
pudiese prdvocar en la comanidad e l  arrivo de  nuevos recursos-- 

econdtcicos [y nuevas mentalidades,  originados por e l  t rabajo '  Cj,- 

y 

1 

blo no se habia desatado de mnem significativa el fendmeno ni- 

gratorio, como en  sus vecinos, y que mliviles est& fprovocando - 
que cambie [ e a  situaciba en años recientes, 

:4 

3 " ... 
. .. . c 
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en lo que se refiere a l  cultivo de la t ierra ,  comercio en peque- 

f.la escala y venta de mano de obra, Con este 6ltimo pueblo mantis 
ne una relacidn que yo llamarfa de lkompadrazgo*t, aunque m& prg 

piamente serfa d e  "padrinazgot1 d e  San Pablo hacia S a n t a  In6s. -- 
Esto ha sido determi~ante en e l  fen6rreno migratorio de esta b l t i  - 
&a. Aparte, . b a  propiciado una liexpansidn.ii t e r r i tor ia l  de Santa - 
In& sobre las parcelas d e  sus vecinos, ya s e  por compra o me- 

dieria,  lo que podrfa i n & n u a r  La aceptacih  de parte de e s a  cg 

munidad de su r o l  coplo campesinos  de  tiempo completo, relevando 

a aquellos de esta actividad,  permitihdoles  dedicarse a activi-  

dades & S  lucrativas y completamente integradas a la econoda r2 
gional y nacional. 

-I8 posibilidad de estudiar la dingmica  de un pequeü0 

grupo humano, sus facciones  internas, sus relaciones de parentes 

co, s.u autoidentif icacih CORO grupo,  su reaccidn  ante los e x t e  

Fios, etc,  Santa In& es bastante herrnetica y definida en este se4 

tido, como lo experimmt&oen  carne propia. 

.. . ,-El .. . estado de "violencia  la'tenterl . .  que percibf me atra jo  

morbosamente en vez de ahuyentarme,  Quise encontrar u n a  explica- 

,cibn a Los frecuentes  asesinatos,  balaceras, Las armas  de fuerte 

calibre escondidas en los bables, la mala  fama  que padecen en fa 

r e g i d n  sus habitantes, las v e n g a n s s ,  la huida  de familias ente- 

ras por temor de los  "contrariostt o enemigos, etc,  Todo esto cog 

t ra s t ando  con la calurosa acogida que se me brindb desde mi p r i -  

-. . 

mera vis i ta  hasta mi partida  definitiva de.1 pueblo. 

.- Estos' fueron. los principales m6viles de mi eleccidn de 

c 
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lugar durante casi   s iete meses continuos y visitas  posteriores,- 

Deseribirlos e intentar  explicarlos es la intenoidn de este tm- 
ba jo. 

Para el lo  es  necesario contar con  algGn elemento tebrL 

co de referencia y co~oc8Pse en el centro de l o s  debates qhe so- 

bre e l   t e @  de la migracih campesina se desarrollan en la a c t E  

Udad,  y a d  no perderse o t r i l l a r  lo ya t r i l l a d o ,  por lo que a& 

t e s  que todo debo avanzar Is siguiente.. . 
-~ontextualizacibn  te6rica. 

La .migracibn, es decir e l  traslado de los seres hum- 

nos de un espacio  geogrdfico a otro,  temporal o perrcanentemeote, 

es uno de l o s  fendmenos que mc(s universalmente se han registrado 

en la Historia -y Prehistoria- de la humanidad. Como tal es Qno 

d e  los fendmenos 5ds universlaente estudiados por la ciencia SO - 
oial, 

movimientos.. migracionales reviste una particular importancia pa- 

ra la cornprensibn de su naturaleza  aspecffica, ass como d e  su& 

pel  y compoptamiento dentro d e  la sociedad industrial n!oderna."En 

el context ;. loexicano, donde la imagen d e l  oampesino es dificilme3 

t e  separablle de su caracterizaci6a de ente  migrante,'se ve aten- 
tuada la necesidad de dicho andusis. 

2. 

J 

=I 

- .. i 
. .  

- .  
.e -  - 

stavo Cabrem sostiene que la dindmica demogdfica-"- 

u r a l  se bk caracterizado port 1) un a l t o  crecimiento 



.-13- 

natural de la poblacibn, cuya causa d s  ircportante es la dismin; 

cidn de la mortalidad y la perwanencia  de altos  niveles de fete 
didad, y 2) una fuerte emigmcibn hacia las Qreas urbanas, e s p w  

cialmente desde 1940, pero coa tendencia a disminuir en Las 

das posteriores  (Garcia, B., 1980: 8 ) .  

fa migracibn estbt entonces intimeente relacionada con 

el desarrollo y evolucibn de la econonda  campesina y consecuent2 

mente a la nacional por lo  menos en las 6ltimas cuatro decadas.- . 
En ello t a a b i h  han i n f l u i d o  factores de -deter  histbrico,  co- 

BO la segunda guerra mundial, y coyuntumles, como la expansibn 

de la agricultura  capitalista en e l  norte  del  pais y e l  sur de - 
los E. U. (Rodriguez y Loyo, 1983). 

t 

En e l  estudio de este fenbmeno, los tedricos han adop- 

' -do dos posturas -principalmente-  (Arizpe, 1979; oliveira y -- 
Stern,  1972; Young, 1976;Huñoz y Oliveira, 1980; A r r o l l o  y ~ a -  
r r i l l o ,  1978): a un? se le' conoce coplo la de los i%odernistasii o 

radividualistasn, cuyo p r i n c i p a l  exponente es Gino G e m a n i (  1969) 

y l o s  &da antiguos  estudiosos de la migraci.6n en e l  &undo. L;t - 
otra ha s i d o  llamada la ~*HSst6rico-Estructu~lista~~, en la que - . . 

bis, 19781, C.'M. Young (1976) y el.grupo del Centro de  Estudios 

~ociol6gicos  de E l  Colegio de  N6xico (Humberto Elnñoz, Horlandina 

de OUveira, Claudia  Stern, Fernando Cortes y Brigida  Garcia). - 
Ambas %scuebs" o "tendenciasf1  estudian la migraci6n integrada  

a an proceso de desarrollo, esto es,  de cambio social. 



Es llamada Wodernistatl por el modelo d u a l  que ha pro- 

puesto para las sociedades latinaamericanas, donde un sector'%rg 

d i c i o a a P  estarfa determinado por las necesidades y el desarrollo 

de an sector %mderno1' de U econoICfa. .Esta tendencia es la mds- 

numerosa en cuanto 8 seguidores se refiere y La de &.S t r a d i o i b n ,  

y propone que e l  progreso o MdeS8rrollo11 de una sociedad dada puf! 

de ser medido en funoidn del aumento del  sector %odernoll a cos- 

t i l las del  ntradicionalll, A pesar de que ambos sectores conviven 

juntos a l  interior de nuestras  sociedades, no comparten vs 
lores n i  actitudes, n i  poseen el mismo funcionamiento, fa migras 

oibn, entonces,  es uno de los procedimientos mediante las cuales 

' . el sector  *1tradiciona18t ced3 elementos hunanos -recursos- al se2 

tor *tmOdernofl, acelerando a d  e l  dessrrollo econdrnico capita l i s -  

ta de la sociedad en 

1976 1 

cuyo seno c o h a b i t a n  (Germani, 1969; Young, 

de 

la 

los autores 

elaboracidn 

que defienden esta postura - 
de una 'Teorfa General de - 

las Migli.aciones@*, basada en generalizaciones sobre la m y o r  cán- 

tidad de datos empfricos posible ,  englobando tanto  los aspectos 

'econbaicos como demogdficos, sociol6gicos,  psicoldgicos y c u b  

tnmles, Loudes Arizpe, acerca de esta escuela,  escribe: 

"Si parti&&mos del. supuesto de que la lnigraciba tiene 
mums particulares o ahist6ricas en cada instancia el 
adtodo a seguir serfa la recoleccibn de mteria les  cam- 
parativos con los cuales llegar a establecer una Ferie 
denBrincipiosIl o de la migraci6n. Este fue el - 
metoda seguido por.el primer e s tud io so  de la m i g r a c i b n ,  
el profesor  ingl6s E ,  C. Ravenstein, quien Eublic6 pre- 
cisan:ente sus #*Leyes de la Migraci6n" en 18 5. E l  mismo 
metodo fug aplicado posterior.qsnte por antrop6logos en 
el estudio de las s o c i e d a d $ ~ ' ~ d i c i o ~ a , l e s  a trav6s d e l  



metodo coPrparetivo, procedidento que constituye la p i 2  
dra de toque del enfoque funcional-estructuralista de -. 
BdcUffe-Erown en los años  treinta^...^^ (1978s 32) 

Los %odernistastt  sostienen e l  punto de vis- de que la 
eoonomia capita l i s - ,  en condiciones noruales, posee un equilibrio 

razonable entre  oferta y denanda  de mano de obra, por l o  cual es- 

*utorreguIsblet8. S i n  embargo, en America Iatina e l  desarrollo il 

dustrial va muy a la mga del arecimiento de Is poblacibn, por  lo 

cual, en estos paises al i g u a l  que en la generalidad del  Tercer - . 
Nundo, los  excedentes demogdficos de  las regiones menos favorecg 

das por la industr ia l i sc i&,  expulsan enormes f l u j o s  migmtorios 

que no poddn ser absorvidos completamente por las regiones y los 

sec tores  mds ~ s 8 r r o l l a d o s .  Esto provoca  que e l  funcionaaiento - 

o 
][a mayoria  de los tebricos Wodernistas8S se L i d t a n  al 

estudio de las migraziones' de orden RuraL-'Urbano, minimizando o - 

Asimismo, esta teoria sostiene que los  migrantes se ven 

gmndemente influenciados, en su deseo de migrar, m& por Causas 

subjetivas y ps i co l6g i ca s  que por mdviles externos  objetivos y - 
es tructura les :  

"Si bien este enfoque [el contrario, de Las causalidades 
externas] puede ser bastante 6 t i l  en ciertos  sentidos,- 
debe reconocerse que implica el riesgo de simplificar - 
demasiado  eL proceso, reduciendo10 a una especie de equk 
Ubrio mednico de fuerzas impersonale externas. A l  - 
mismo tiempo parece otorgar demsiado 8 nfasis a las mo- 
tivaciones  ,racionales@ o instrumentales, s i n  tener en 
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t 

cuenta la posible comple idad del proceso  psicol6gico - 
que da lacar  a la dec is i  d n de i r  o quedarseOt8  (Germni, 
1969: 1259 

Germad distingue tres nive les  a n a l i t h o s :  

I. n i v e l  '*Ambientaltf u Wbjetivogt,  el c u a l  esld c o n s t i -  

t u i d o  por dos categoriast 1) Los factores  expulsivos Y atractivos 

. (o sea las condiciones econ6k.cas favorables o desfavorables en - 
el campo, la f a l t a  o existencia de oportunidades  alternativas en 

el m d i o  rural,  condiciones econdmicas favorables o desfavorables 

en las ciudades y otros  factores  diferenciales  rural-urbanos no - 
ecoabmicos como los servicios p6blicos; y 2) Ias comunicaciones y 

la  acces ibi l idad  entre   e l   lugar  de origen y e l  de destino. 

11. Nivel lWormativotf, que seria e l  contexto de las  pau - 
tas normativas y psicosociales,   creencias y valores contrastantes 

o equivalentes,   etc,  Y dice Germanit "las normas y valores deben 

ser considerados COQO variables  intervinieotes en e l  a d l i s i s  del 

Ampacto  de los factores  expulsivos y atractivosn (1969: 127). 

1x1. Nivel *%icosocialtt ,  que serfan las actitudes y --- 
expectativas  del i n d i v i d u o :  "Ea u n a  sociedad perfectamente i.ategra - 
da, sin desviarnientos de la pauta ideal, e l  marco normativo esta- 

.& exactamente' reflejado en US actitudes ' y  expectativas  inter% 

l i a d a s  de los  individuost1 (a. &.h ._. - .. . 

f. Ia "Adaptacibnfl, que "...se re f iere  a manera en - 
que e l  migrante desempeña sus ro les  en Las diversas  esferas de a s  

tividad en que participalt ( Ibid.  p. 129). 

,SI. Ta Vart ic ipacibnst ,  en que se expresa el punto de = 



dimensiones diferentes por lo menos: a) la extensibn y e l  grado - 
de la participaci6n  del individuo en Las instituciones, los gru- 

pos sociales y los diversos  sectores de la sociedad urbana; b) la 

gficiencia con  que e l  individuo desempeña los  roles, y c) la &- 
qeDc26q brindada por la sociedad urbana, donde  podemos encontrar- 

'50s coa situaciones de particiDaci6n aceptada, no acer,tada y con- 

f l i c t u a l ,  que s e g h  e l  grado determinan e l  nivel de inte~raci6a .  
- 

111. La "Aculturacidn@* es t8...e1 proceso (y e l  grado)" 

de adquisicidn y aprmdi~aJe ,  por parte d e l  migrante, de log no-- 

dos urbanos de comportamiento8* (-. =. ). Sin embargo '1. ..tal - 
proceso no se produce s i n  ejercer algufs influencia sobre La so" 

ciedad recipiente" (Ibid. p. 130). 
. .  

~ s t a  escuela  parte  del supuesto de que la migracih es 

un fen6meno h i s t b i c o  que ocurre  dentro de una estructura; por Ir?. 

cual estd determinado por sus circunstancias temporales particula - 
res y sus relacio.?es con el resto  del  aparato o' estructura  social. 

Sostienen sus adeptos 4th pocos, pero en aumento-  que . .  

todo cambio social -La nigracidn  inclufda- es en mayor nedida de- 

terminado por factores externos. Para ellos la industrializacidn 

no iaplica solamente un cambio en las técnicas de producci6n, so- 

bre tad0 en lo referente a la especializacibn y a la diversifica- 

cidn de los productos, s i n o  t a m b i h  un profundo cambio en la divi - 
, ' si6n social  del trabajo (Singer, 1972s 45). El desarrollo indus- 

t r ia l .   capi ta l is ta  i m p l i a  una concentracibn de las factarias en - 
t 
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torno a zonas ventaJoes  en cuanto a cercada de mercados, oferta 

, de servicios y mano de obra, &C., que generalmente coinciden con 

anteriores dreas urbanizadas. E l l o  provoca una redistribuci6n  es- 

pacial de la poblacibn, determimda por esos centros de atmccibn, 

y la reorganizacidn por regiones de las actividades ecoadrnicas -- 
( Ibid;  46). Las circunstancias  hist6ricas d e l  pais y U s  especifi - 
cidades estructurales al interior de su aparato social imprimen - 
caracter is t icas   Wcas  a su fenbmeno migratorio. Intentar formu- 

lar una !'Teorla  General1* de la 'migracibn es,  entonces, inadecuado 

(Young, 1976: 48-53). 

Singer (1972) distingue tres modelos principales de i n -  
dustrializacibn que han condicionado tipos de migracidn hist6rica_ 

mente definidos e individuales$ 

" 

La Revoluci6a Industrial  lloriginalll,  iniciada desde el S& 

g l o  XVlcII en Inglaterra, y que rdpidamente se expandi6 en 

Europa occidental 3 central, asf como en Pm6rioa del norte, 

de la ,cua.L. result6  sLsistema econdmico de 10.s pafses..,@e" 

a8rrollados hoy en día;  

U industrialiizacibn d.e los pafses de  economfas Central- 

menta planificadas,  iniciada en la Unibn Sovi6tica por--el 

@her Plan Quinquenal -por 1930- y que hoy tiene lugar - 
e n .  L rios  paises de  Zuropa. .Oriental, Asia y America  -Cuba=; 

I;s :industrializaci6n en moldes capital istas, ,  igualmente 9 

reheate ,  de las ex-colonias europeas. de  America  LCItina,- 

Aee  y Afrim, que imponen un molde nsus t i tuc i6n  de impoE 

. *  * - ". 
."A 

.k . . . .  *.* _. 
. -. : < ... . " -~ .__ . -ir" * :.: - - _  . 

~" ."-- 
".. _.". . 

.( 

t 
it . .  

1 
.l.. 

ones" y desarrollo a grandes pasos, creando desajuste8 ._ 

ucturales muy importantes que fomentan un crecimiento 

g u a l  y aberrante  (Singer, 1972: 45). 
;4 

; - 4  
7 - 3  



t. Arizpe so s t i ene  que ft,,. la migraci6n rural-urbana - 
- aonstituye UP fendmeno es tructura l ,  en tanto que forma parte de - 

proeesos mayores d e  i ndus t r i a l i zac ibn ,  urbaaizaci6n y praduccibn 

en el campo, e MstlSrico,  puesto  que las circunstancias  hist&.-- 

cas en que se produce le imprimen modalidades part icularesa1 (1978: 

32-33). En e s t o  se resumen los pr inc ipa le s  argunentos d e  43s- es- 

cuela. 

~1 a n d l i d s  ~st6rico-~structuraListe.  se basa en la te - 
* rfa marxista (Young, 1976: 50). Wrx sostuvo que a cada modo de - 

prodacciCin corresponde una psr+icular ley de poblacibn; y la ley 

d e l  capitalismo se basa en la tendencia expansiva sobre el  resto 

d e l  mundo. Young c i t a  a Marxr 

q t  i s  capitalistic accumulation i t se l f  tbat constant ly  
produces, and produces i n  direc t  ratio of' i t s  own ener- 
gy and extent, a r e l a t i v e l y  redundant  population of La- 
bourers, i .8 .  a population of greater extent t h a n  suff& 
ces for the average needs of the self-expansion of cap& 

a tal, and therefore a surplus p o p u ~ a t i o ~ P ~ ( ~ .  a,). 

Ta d i v i s i d n  del trabajo a nivel in ternac iona l  determina 

en gran medida los movi5ientos- mígratorios entre y a.1 in ter ior   de  

log paises,  El6xic0, en s u  papel hacia"'lds E. U. de proveedor de - 
m t e r i a s  primas baratas y de  mana dé obm t a m b i h  a bajo precio - 
-cuyos cos tos  de reproduccidn son nulas pa'= el sistema-, es un - 
ejemplo d e l  condicionamiento externo de & S  loigraciones. 

en 
Los Bst6rico-EstructuraUstas proponen que e l  capita- 

lismo no existe un equilibrio entre la ofer ta  y la demanda d e  --- 
fuerza de trabajo, La cmpetencia v e n t a j o s  de La i n d u s t r i a  capi- 
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sectores d e  la estructura social. Ias regiones ruml .es  de econoda 

campesina se ven incapaces de absorver su propio crecimiento demg 

g d f i c o ,  inicidndose asf un f l u j o  de  IrAgrantes hacia las sectores 

9 zoms &S favorecidos. El desequilibrio  interregional es enton- 

ces, para esta  escuela, e l  aotor  principal de l a s  migraciones i n -  

ternas (Young, 1976: 56; Arizpe, 1978: 33-35, 1975: 11-21;' Singer, 

19722 45-47) 

- Huñoz y Oliveira  dicen en uno de sus trabajos: 

".,.uno puede dec i r  que La rcigracibn f u e  importante para: 
a)  ampliar la oferta de fuerza de tm-bajo en el mercado - 
urbano y b) reglinentar el   e jercito  industrial  de reser-- 
V80 Como consecuencia, c) fue  iaportante para mantener ba 
30s los sa lar ios ;  asf como para d )  f a c i l i t a r   e l  desarrollo 
en la capital por una fuerte  concentmd6n  del  ingreso." 
(1980: 29 ) .  

Singer sostiene que e l  desarrollo capita l is ta   per i fhi -  

co de los pafses  latinoamericanas h3 girado alrededor de Is sus* 

tuci6n de importaciones, lo cm1 favorece enormemente e l  estable- 

cimiento de las factorias capitalistas alrededor de las ceatros.,.~- . - I. ;.,. . ' 

mnos. Esto, acarrea un Gigantisno en las unidades productivas, - 
. .: 

&. 

una concentracih  espacial J U ~ S  acentuada y un estfmulc enarme  -pa- 

ra las miarsciones .- ruml-urbanas.- S i  aprecia inmediatamente. m.- 

contraste &tagerado entre ciudad y campo en estos  pafses,. con' una 

agudeza que-: es desconocida en las naciones de tenpram evolucidn 

capitalistaL, B r a  este autor,  los factores de expü;lsibn son de dos 

6rdenest 

5; 

5 . .  

".. - 
. .  

:e . 

' a )  . "Que derivan de la introduccida de - 1 .  rz . 

laciones de:. producci6n capitalistas en estas Breas, mismas que - f 



-21- 

los campesinos, la expulsida de los aparceros.. ." 
'b) Factores de ~stancamiento. " Q U ~  se amifiestan bajo la - 

forma de una creciente presidn demogrdfica sobre una disponibili- 

dad de dreas cultivables que puede ser alcitada, tanto por  la in- 

suficiencia  fisica de La t ierra aprovechable coa0 por La monopoli - 
zacibn de l o s  grandes  propietario^...^^ sobre este recurso.  (Singer, 

1972s 50). 

"LOS factores d e  cambio provocan un f l u f o  compacto  de -- 
eoligracidn que ocasiona la raduccidn del tamaño absoluto 
de la poblaci6n  rural. Los factores d e  estancamiento cog 
ducen a la emigracih d e  parte o La totalidad d e l  incre- 
mento de la poblacibn rural debido al crecirciento vege- 
t a t i v o  de la poblacih rural, cuyo tamaño absoluto se -- 
cantiene estancado o crece lentamentes1 (m. E.) 

En 'US dreas que e d n  sujetas a los priaemmente nom-- 

' brados Fac3ores de Cambio se da una  perdida de poblacibn, pero la 

productividad per. cdpita aumenta; contrariamente, en las regiones 

donde operan Factores de Estancamiento se presenta una p a r a u z "  

cidn . .. ~ .y abn . .  un.  #. deterioro 'ile -las.condiciones de vida, f o n c i o a w W  . .  .,. 

veces como "viveros de mano de obra" para l o s  latifundías "f l a s  - 
c a n d e s  explotaciones  agrfcolas de cardcter capitalista -6Ibid. p. 

- . "A, .. 
-S , . < .- . - . .. ,"-Y -r e .: . .. ".._ , ~ 

511. ! 
".. 

i; 4 

VC-, 

gida Garcfa c r i t i ca  el anterior modelo analftico de 

Singer, y e$tre otras cosas dice:  
. *  

a e  We me.&cionan d o s  aspectos que pueden mantener Limitadas . .  

U s  dreas de subsistencia: 1) insuficiencia  f is ica de b. 
tierr+;aprovechable, y 2) rnonopolizacih de la t ierra  -d- - . por pa2te  de l o s  grandes propietarios. Po ,amos por eisg- 

elewm$o e s 6  presente. E l  aspecto ads relevante de d icha  
situacS4n es que 'La monopolizaci6n (cancentraci6n) cons- 
tituye,! uno. de los condicionantes esenciales de la acunu- 
bci6ni  capitalista en el agro (&se Earx?..) adem& de 
ser un: factor l i d t a n t e  de Las Breas cultxvabies d e  sub- 
sisten'cia,  cmo se menciona en este  caso. vinculacidn 

. .  

' plo. que estamos en e l  caso extremo donde 3 S lo el segundo ., - 

J . .  I , "  .'~-."-,L.."""..IYUr~ """ . I  " , ..." I___. ."_ __".~_ ,_.-,_ ~ , . , ~ , ~ - ~ . ,  . - 
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que de este modo se establece entre las dos econodas - 
trae consecuencias directas sobre e l  modelo de rnigraci6n 
analizado: un elercento puede formar parte de la introduc 
ci6n de relaciones  capitalistas y que por lo tanto debe- 
ser ubicado como factor de  cambio -la monopolizaci6n de 
las tierras- t a m b i h  se constituye  directamnte en fac- 
tor de estancamiento para la economfa de subsistencia,- 
ya que Limita su expansih, la cual  podria ser u t i l i z a -  
ble para dar s a l i d a  a su crecimiento demogrdfico.ff --- 
(1980: 11) 

A n a l i z a n d o  los i b v i l e s  que ln0ti-n a los campesinos a - 
.- migrar, Singer no desdefia Las motivaciones que  cada i n d i v i d u o  ar- 

gul le  para hacerlo, &lo Las coloca en un segundo plano determie e 

das por las causas socialest 

"Siempre es conveniente dtstinguir los lnotivos ( i n d i v i -  
duales) de l a s  causas (estructurales) de la aigraci6n.- 
Los motivos se  manifiestan en el contexto  general de -- 
las condiciones socioecon6micas que inducen a migrar. - 
Es obvio que los motivos, incluso cuando son subjetivos 
en parte, corresponden a caracteristicas de los i n d i v i -  
daos: los jbvene's pueden ser m6s propensos a migarar que 
los viejos,  los alfabetizados DAS que los anslfabetos,- 
los solteros ads que los casados, y asf sucesieanente.- 
Lo que importa es no olvidar que la primera determina-- 
c i e n  de q u i e n  va y q u i e n  queda es social, o sea, de c l ~  
se. Dadas determinadas circunstancias, una clase  socia1 
es puesta en movimiento. En un segundo nomento, las c o l  
diciones objetivas y subjetivas determinan que miembros 
de dicha clase mi rardn antes y c d l e s  se quedardn --o 

atrds" (1972s 60- E 1). 

a 

. .  ... 
- .  

. . " _ "  .-- 

€?ay autores que, cono Jorge Bun" (19731, sostienen --- 
que la ' concentraci6n urbana y la cr&cibn de füertes polos de d e -  

sarrollo aportan d s  beneficios Que costos i m p l i C f t O S  en 0x10, 

que esta concentracibn economiza recursos1 f a c i l i t a  la aanutencidn 

de gmndes masas humanas- -proporciondndoles servicios, mano de -- 
obra, trabajo,  organizacibn, e t ~ . =  y cumple mejor con la divisibn 

g l o b a l  del trabajo. Paldn dice que If. ..resulta  injustificado de-- 

: I 



-23- 

estas 6ltimas a menudo representan regionalmente la d a  d s  impor 

F 

tante del  desarrollo regionall' (1973s 66). 

En este trabajo intento valerme de las hipdtesis de la - 

tendencia Wst6rico-~structuralista,  aunque sin desdeñar La impor - 
tancia de los motivos individwles de 'los migrantes -10s llamados 

niveles llnorrnativolf y 91psicosocia118 de Ger-ni-. Se Bntenta no - 
perder de v i s t a  ninguno de los motivos que mda migrante expresa- 

que lo movieron a salir, pero encwddndo lo s  siempre dentro del - 
marco d s  amplio de las suss estructurales, a nivel  regional, - 
estatal  y nacional. Es por ello que en e l .  presente trabajo subra- 

yo la imporWncia d e l  estudio  globalimdor y al mismo tiempo esps 

oifista -por 'medio de U Dernograffa y la Antropologfa- para una - 
d s  acertada comprensidn del fendmeno migratorio a l  interior de - 
una pequeña  unidad  de estudio, que aunque perfectamente integrada 

a su cante;to  reqional presenta caracter~sticas  internas dnicas y 

6ltimas d6cadas en  una industrializaci6n a marchas forzadas. . Este 

modelo de crecimiento ha provocado grandes f l u j o s  migmtorios .E- 
c i a  Los polos de desarrollo urbanos '(Kufioz y Oliveirs, 1972 bis;- " 

B a l a m ,  lg?$ b i s ;  Yareno Toscano, 1980) creando las condiciones de 

abundancia de Rano de obra que la industria  capitalista necesita. 

c 

.l. 

I 
i 

* e  El deter ioro H de las condiciones de vida en e l  campo es tambien rs 
'.$ 

sul tado de $a coapetencia desleal  d8 la industria sobre el camp+ 

sirlado. Repaste entonces una g r a n  importancia para nuestro pa?S - 
e l  es tud io  2 e  la migmciba, COEO uno de los sfntomas del lldesarrg . 

" .k. 
.,, 

1 



gelida ortodoxia; sino en articulacibn anbidependiente con la SO- 

dédad industrial. La migmci6n seria un mecanismo de expulsih - 
. de excedentes de Kana de obra que a corto'plazo  garantiza la pro- 

visida del %j&rcito  industrial de ressrvatl, haciendo presidn so- 

medio de salarios bajos, bajo costo de reproduccidn y e l  comple- 

mento de su canutencih  gracias a actividades  agrfcolas de aut@- 

basto -en el c a ~ r ,  de la migracibn temporal o itinerante-; y a lac 
go plazo for jarla un ffmercado i n t e r i o r "  para la gran industria -- 
la migracibn definitiva-, En parte e l  canpesinado c~mpl,.&"~&&~papel 

de "sector  .colonial", que seg6iRosa Luxemburgo (1967) g a r a n t i s  

la reproduccidn ampliada del c a p i t a l , .  Los movimientos nigraciona- 

les de las .[zonas rurales @cia las grandes concentraciones ura- 

nas son resultado y a la veo premisa "sine qua non11 del sistema - 

c 

4 

T 
$ 

demrrollista mexicano. . .- 
a 

* e  
. _  

to  a Appendini y salles: 

ndo la dominaci6n p o r  el capital es  a n i v e l  de la .,, 

".,.% 

. . .  .- 
" 

.c 

comerd%alizaci6n de los productos, puede tenerse como I& 
pbtesgs tedrica que U forma campesina 90 sufre un procg 
so de descomposicidn sino que sigue coexistiendo con la- 
otra forma de producci6n que la douina dominacidn que - 
no sg%a solamente a n ive l  de .la re lac i  6 n entre empresas 
o arudades de produccibn d i s t i n a s ,  s ino  tamhien a nivel 

. J 



de la economfa en su  con junto). Cuando la subordinacid n 
al capital es a nivel de la produccibn, M y  la progre$ 
va destruccidn de la econoda campesina, cambian las 1'2 
laciones de producci6n. EL campesinado p a a  a ser un 2 . -  
salariado y puede Eantener o no la propieüad o posesitin 
juridica de sus t ierras,  como es e l  caso d e  l o s  e j ido : : -  
arrendados. Sstas observaciones en parte  explican la .- 
persistencia en ciertos casos de la econoda campesin:.l- 
como unidad de producci6n y su desaparicih en otros 
SOS"( 1975: 7 I 

mura Collin, en un estudio sobre los Otodes del E s t a -  

do de Mkico, comenta: n,.,el sistema migratorio...lejos da desa- 

rraigar a  importantes n6cleos de poblacih  de sus conunidao.,s -cg * 

c mo em de esperarse-, opera como un medio  de  apoyo a la prcrluccidn 
agropecmria, siendo muy pocos ..los que no regresan a sus cclluni.dE 

desn(1979: 2). Muy similar serfa e l  caso de la comunidad acrrliza- 

da o incluso e l  de todos l o s  Valles centrales aaxaqueños, c m o  ok 

ser-remos. 

-0peracionalizacibn y metodologia. 
a 

Puedo sug2rir coa0 hip6tesis  principales que se s:)stie- 

nen en este  trabajo a las siguientes: 

1, E¡ campesinado e& articulado a l  nodo de producci6.n dora& 

nante de modo ambidependiente.."El astema capitalista ne- 

cesita al campesino como proveedor seguro- y casi inagota- 

ble de fuerza de trabajo barata, cuya reproduccibn -gra- 

. %ria y para e l  mantenimiento del proletario  citadino a ba ... 
30s costos, y tambi&n como consumidoa  -cada vez &S asi- 

duo- de sus productos. EL campesino necesita  del sistema- 

http://cclluni.dE
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ea& l a  venta de su fuerza de trabajo y para la obtencidn 

de artfculos que ya no tiene que producir  directamente, 

2. E l  sistema campesino  de subsistencia no muestra su tan -- 
anunciado proceso de extincibn, ' y  considero que no Ir, ha- 

d n i  a corto n i  a mediano plazo, debido a lo que  en la  - 
primem hipdtesis propongo. 

3. Za migracibn campesiaa es una de las manifestaciones de la  

articulacidn de la economfa  campesina al aparaQo capitalig 

ta dominante, pues garantiza la revitalimcibn y crecimieg . 
to del  %j6rcito  industrial de reserval', lo cual  significa 

una forma de subsidio  del campesinado al sector  industrial. 

b. Ia migraci6n es un fendmeno Estructural, ya que se local i -  

za en e l  seno del  aparato social y econdmico y responde a 

Los requerimientos de &te, e Histbrico, pues es producto ' 

de todo un proceso diacdnico de profundas rafces regiona - 
. l e s  y universales que se remonta a siglos atrds. Por la - 

a complejidad que  imponen estos  padmetros  seria ocioso in- 

tentar la coAsecucibn de una 'Tearfa General" de este fe- 

n6meno. 

5. fa econoda campesina tiene la capac.idad de competir exi- 

tosamente en ciertas esferas  frente a l  capitalismo, debi- 
. .. . _ _ _ "  - 

'do a particularidades como la's enumerada's- por Chayanov y 

otros estudiosos (Chayanov, 1974; Kerblay, lgsl), 

6. Ea la Unidad Donestica Campesina s q u f  la llamar6 U. D.- 

eoonoda y parentesco se interrelacionan fntimamente; es- ! 

tS relacibn determina a su vez las caracterfsticas de la 

sligracih de sus miembros. El parentesco r i tual  o compa- 

drazgo cumple la misma funci6n cono estrategia  adaptati- 

va. 

I 

i 
j 



7.  f4s migraciones R u r a l - R u r a l ,  Urbana-RuraL y Urbana-Urbana 

tienen t a m b i h  cierta  significacidn en el oamportamiento- 

del campesinado al interior de la estructura  capitalists. 

8. ~a migraci6n masculina refuerm la fami,Lia extensa en el- 

lugar de origen,  en l o  que  concuerdo coa e l  Dr. I s s e v i c h  

(1982). Esto podrfa ser debido a la intunci6n de facili-  

tar la manutencih de sus miembros y el cuidado de los 

30s durante la ausencia de los hombres. 

Las metodos usados en la investigacidn de campo fueron 

los tradicionales de la Antropqlogfa Socialt t raba jo  de Campo, -- 
entrevis-@s dirigidas, obser-cidn participante,  diario de mmpo, 

fichas, g e n e a l o g f a s ,  fotograffas, levantamiento de  mapas y cro-- 

quis, consulta documental y bibliogdfica,  etc. Adecds realice - 
108 encuestas de t i p o  censal, cuyos formatos se han estado u s n d o  

a lo Largo del proyecto Wdgracibn Campesina en O a x a c a t r .  Se hizo 

"una investigacidn  bibliogrdfica  previa y posterior a los perlo-- 

t o  ba acumuLado. A todo lo largo de la invest igacih  de campo se 

sostuvieron  intercambios de informacibn,  exposicibn y discusidn - 
Be opiniones y asesarias entre los  miembros d e l  grupo, asf  como - 
visitas,  mutuas. LOS compañeros, en su mayorfa, cursaban maestrfa 

o doctorado. 

. . ...- . ." 

. . .. - . 

-Calendarizacibn. 

Primer perfado de campo: f inales d e  mayo de 1982 hasta 

principios de septienbre  del mismo año. Recorridas, reuniones de 
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c 

forme de campo. 

Segundo perfodo de campar. nediados de septieclbre d e  0- 

1982 a mediados de diciembre de ese mismo año. Profundizacidn ea 

e l  tema especif ico,  focalizacidn de la investigacidn empirim, -- ‘ 
demostraci6n o desecho de hipdtesis formuladas en e l  proyecto de 

investigacibn y en el primer informe de campo, vis i tas  a compañe- 

ros en las siestas de sus comunidades, esbozo del fndice y algu-- 

nag seccaones de la t e s i s ,  

Redacci6n de Sesist mediados de enero de 1983 hasta e l  

f i n  d e l  trimestre escolar 83-0, o S@ noviembre  de ese año, En -- 
abril regresé al pueblo durante diez  dfas para presenciar la f i e s  

ta tutelar  y .complementar la iaformaci6n. 

En un principio hiibia yo pensado en trabajar en una Lo- 

calidad con. fuertes niveles ds;Pligraci~n-~pacionales -e...$-nt~r%&- 

pales, cono lo hicieron otros miembros d e l  grupo. En los recorri- 

&.os nos dimos cuenta del muy distinto  nivel d e  desarrolio d,e la crr 

migraci6n que existfa  entre comunidades muy cercanas a pesar de - 
la interacddn que M y  entre ellas; esto lo percibimos entre santa 

In& y su ecino San Pablo Huixtepec, donde este filtimo posee una 

larga t m d i k i b n  de dos’a tres generaciones de’ migrantes, iniciada 

desde los años cuarenta, y su cootmste con santa I d s ,  cuyos ha- 

bitantss satl reacios a abandonar el terruño, aunque desde 1976 

comenzado u p  verdadera emigraci6n temporal de j6venes hacia 0 i ’ -  . 

Ufornia, intensificdndose  estos- dos dltimos años ha-icia una mayar 

, . 6 ~ ..- . .  
_(I“ - ., ’ 

. . .  : 
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” cantidad d4  lugares de destino. Sin ectbargo, hasta ahora Santa -- 
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In& habfa desempeñada un importante papel cofco p a r t e  de un %on- 
. venia tdcitotl con sus vecinos -sobre todo con a n  Pablo-, que e s  

e l  de ocuparse del  trabajo de las tierras que sus compadres de - 
ese pueblo dejaban ociosas para poder migrar o dedicarse a activi  - 
dades ads remunerativas. 

En Santa 1116s intent6 hacer un estudio "81 negativocc de 

la lllligraci6n; es decir,  s i  en una conunidad de fuertes niveles m& 

gmtorios  tratarla de entender e l  2Por que se van?", en esta me - . 
interesd -sobre todo e l  tcLPor su6 se van?", aunque sin descuidar 

l o s  movimientos  que una ciacuentena de gentes han iniciado al inte  - % 

r i o r  del  pais y en los E. U, Para esto no dejo de observar las - 
intensas  relaciones que se dan  con sus vecinos, de quienes también 

hablo con a l g h  detenimiento  para realzar l o s  contrastes, 

mnta In& se encuentra inrnersa dentro de una regidn -- 
=Men comunicada y perfectamente 'integrada a la sociedad nacional. 

SU habitat  es predoainantemente %estizotr y fuertemente occidentg 

liziado, No es e l  caso de Las comunidades de fuerte dominio d,e in= 

tituciones y Wlores indigenas como las del Istmo, la Costa o la- 

s ierra   Jdrez ,  cuyo acceso es bastante  dif'fcil desde la cap%- 

tal del Estado, Fodrfa yo decir que es un ttlunarti 1004;; indfgena - 
que 8 pesar de estar perfectamente rodeado por pueblas de cultura 

laestizada no muestra señales de asimilacibn prdxima, cono podrfa 

e 

. .  , - -. . .. 

wao pensar. No se trata de un "pueblo olvidado" a oculto: desde - 
principios- de siglo  pasa junto a 61 el ferrocarri l  y fue asiento 

de una p l a n t a  beneficiadora de metales de toda la regibn, Su -- 
identidad indfgena se ha mantenido férrea, .contribuyendo a ello 

tal  vez la natural  belicoddad de sus habitantes, 

! 
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El papel complementario que hacia sus vecinos ha i d o  -- 
- jugando S a n t a  Inés, en l o  que respecta a l  t raba jo  canpirano, PO - 

tra imapedido el desarrollo de una incipiente  corriente migratoria. 

Sin embargo, 6s- tambih ha sido "apadrinadat8 por San Fablo ,  y - 
la interdependencia con este pueblo se, ha prolongado hasta l o s  E2 

terdos Unidos. la %ancuernatl Santa Inés-mn Pablo da muestras de 

una funcionalidad  excelente, tanto en e l  t r a b a j o  de La t ierra cc- 

mo en e l  proceso  migratorio. 

Creo que lo anteriormnte dicho es suficiente para jus- 

. tifioar'mi eleccibn. Pero debo aclarar que no s610 por el lo  ae - 
quede en ese pueblo polvoroso y pobretbn; su maravillosa  gente me 

caut ivd por su fuerte personalidad d u a l t  broncos y medio asesinos 

por un lado, y afables y hospitalarios pop e l  otro. 

, . .. 

- .  

. .  

._. - ., - 
" 
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-1dentificaci6n. 

S a n t a  Inés  Yatzechi, peq.ueño nunicipio dependiente d e l  

$. 

=-distrito de Zimtldn, al sur de la capital del  Estado de Cam- 

ca, dentro d e l  Valle d e l  mismo nonbre, se compone  de s610 una co- 

munidad, Es un pueblo preponderantemente indfgena en todos los  as 

pectos, del grupo mpoteco del valle, con pocos msgos de La cul- 

t tura urbana-mestila y con una conforcaci6n econdrnica aplastante- 

mente oampesina. 

Mi iavest igacih  se enfocd sobre esta conunidad princi- 

palmente, pero intenté  observarla en j l n t i m  ar%icrntaci6n can la - 
regidn, esto  es,  el brazo de los v a l l e s  centrales oaxcaqueños"que 

abarca los distri tos de pachi la ,  Zjttatbfn y Ocotldn, drenados -- 
por el rfo Atopc-Verde y sus numeroses afluentes (ver Lapas ~TOS. 

1 y. L). As$- también traté  de ahgli-zar $00" uds atenci6n sus.':ycebJ@~~- 

cioaes con SUS vecinos, especialmente can lcs municipio's de San - 
Fablo Zuixt"epec, Santiago Apbstol, SWia Ana Zegachi, ZiiatMn, - 
Ocotldn y Ótros &S. La poblacidn y , l a  superficie   territorial-& 

- <.-. - 
.I 

< ... . - .  -. . - "*-A .., . . . : "_ ".._ . . I ., - - 

CUADRO 3 - 1 (IX CGPV 1970) 
d 

mtslihad Hombres Fajeres Superf. Dens. de Pobl. 
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Hi intencidn  es  aportar un modelo de. comportamiento eco_ 

n6mico y social de una  comunidad  de integraci6n indigena casi to- 

tal, inmersa en un medio avanzadameate mestizo, tal como lo es - 
hoy el Vslle de gama; que estrategias adopta, que  aunque la M- 

," 

'I 

cen reacia a l  cambio, aseguran efectivamente su supervivencia, - 
basts coa ciertas  ventajas, y cdmo este modelo de adaptad& no - 
es estdtico,  sino que contiene una didmica que no forzosamente - 

de responder al patrdn de "progresov1 adoptado por sus coterrd- 

neos leestihQos. 

-bcalizacidn I ,  , y .  . comunicaciones. 4 . 1 . " -  

, .  c- -..p. , 

Iii conunidad central en este estudio, Santa Ia$s-%tze& 
cm,  se encuentra localizada a l - w r  de la ciudad  de Oaxad, en la 

zona tradicionalmente conocida como ;'Valles Centralesf', cuénca"-sl 

perior del r f o  Atoyac-Verde, a l  lado d e l  cual se  asienta San-; - 
I n h  si re ,  0 urrimos al mapa Detenal E1442 Bachila ,  escala 1: - 
250,000 (maia No. 3) -6nica e s a l a  disponible  a la fecha 'para m- 
xaca-, pademos constatar que se localiza en las coordenadas DITIENAL 

1bQQP3959, tquivalentes a los 1 6 O  47' 42" de I a t i t u d  Norte- y-"$os 

96" 45' 33"$de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich ; y--a . 

. . . :?. . 1" :.. 
_...) 1.4 >;!, - 1 .  _" 

- . - A * ; . '  
.- - . .. . . ... - c ... - ". ....-,.- L."' ' 

. .. <*  I ... ̂ . 4 & , .  . ' 

. . - " """..L..,. 

E . .. 

* e  

- .  c (2) 
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Se encuentra a 36 km. por carretera y terraceda d8 fia 

ospita1 del Estado, @axam d e  Jdpei:  (ver Zapa No. 4). Por la 

.primera via se arriva siguiendo -la carretera federal 131 (mxaca-' 

$OB de Vega-Puerto  Escondido) hasta San Fablo Huixtepec, casi en 

el kil6metro 32; en esta pbblaci6n se sigue una carretera de te-  

rrcacerga que luego de cuatro Wlómetros nos habrd conducido a Sa4 

ta In&; e l  camino de terracerfa es prdcticamente  intransitable - 
durante tiempo d e  aguas, a h  para vehfoulos grandes, Sin enrbmgo, 

la mejor manera de llegar desde BR Fablo es caminar los tres km, 

d e  d a  que lo  separan de Santa Inés. T a m b i h  se puede llegar por 

ferrocarri l ,  por la l f n e a  Oaxaca-~matLdn-Ocot~n~aviche,  donde 

se hacen las siguientes corridas: 

CUADRO 3 - 2 

Pero este servicio puede verse interrumpido en 6pocas de lluvia,- 

debido al mal estado de la via, de  80 años de edad. Por 6ltim0, - 
ta lnbih  se puede arrivar siguiendo la mrretem fedem1 (Ose 

-""""I 

. .  

(3) Los domingos sdlo llega b s t a  Ocotldn y regresa a las l O : 3 O  - 
pasando por Santa In& a u s  11:OO fis. 

. (6) Los lunes y martes no hay esta corrida. 
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tS-CcotI..dn-Niahuatldn-Ia Ci6nega) hasea. Ocotbfn y de ahf,  por un 

muy buen cat ino de terracerfa,  se sigue por Santiago Apdstol ha:s- 

ta *'El Cerrito" de Santa In&, se cruza e l  ria s i  es temporada de 

secas, o atravesarlo a pie por e l  puente d e l  ferrocarril, s i  aquel 

esta crecido, y se llega a Santa In6s por e l  costado oriente; esto 

hace UR recorrido de 32 h. por carretern y 10 km. de terracerfa. 

A S a n t a  I n &  la separan 7 km. de Ziaatldn d e  Alvarez - 
por carretera y via; 3 km. de S a n  Pablo Huixtepec por d a ;  4 km.- 
de Santiago  Apbstol por terracerfa,  y 10 h. d e  Ocotltln de &:ore- 

los por via o terraceria. No hap.  servicio alguno de transporte -- 
por autobk o taxi que comnique a l  pueblo con e l  exterior;  s i n  - 
embargo sus vecinos s f  tienen, Los medios de transporte que rads - 
generalmente se emplean son, en orden descendente: a pie,  en bic& 

c leta ,  en burro, en camionetas de redilas que van de paso, en -- 
tren, en carreta de  bueyes o a caballo. En todo e l  pueblo s6lo - 
hay un vehiculo motorizado de transporte: una oaazioneta, pero s6- 

lo Wce viajes  ocasionales y e l lo  cuando 'el duefio tiene necesidad 

de hacerlos. Cuando crece e l  r i o  A t o p c ,  que se encuentra a unos 

cuantos metros del pueblo, se ieposibil i ta  e l  trdnsito de toda - 
clase de vehfculos hacia el lada d e  Santiago Ap6stol y Ccotldn; - 

costados, sin  servicio de tren y los caminos anegados.  

t ;' 
, >  .mnta I a e s  m cuenta &on comunioacfones aMernas ta les  

COEO correo, telegrafo o teli$fono. La correspondencia de los ve- 

cinos es r e c o g i d a  cas i  a d iar io  en San  Pablo Huixtepec por el Prz 



083,365 
Al- 

sidente  Xunicipal o un po l ida  enviado;por 61. El telegrafo, en - 
San Pablo t a m b i h ,  es u t i l i z a d o  sobre todo para rec ibir  l o s  &a- 

80s giros que e n v h  los que salieron a traba3ar  fuem y que no - 
han perdido sus lazos can su familia en e l  pueblo. Cuando alguna- 

persona tiene necesidad de efectuar u n a  llamada telefdnica, gerle- 

ralmente l.& hace desde San Fablo -donde hag caseta-, aunque tan- 

bien  en Santiago Apdsto l  hay ese servicio; su  uso es frecuente - 
entre las familias de Los migrantes. En e l  aspecto de comunicacig 

aes modernss, Santa In& depende enteramente de San Fablo. 

Desde que se instal6 la electricidad a f inales de. 1981, 

se dispar6 e l  n6mera de televisores y radios en e l  pueblo y han - 
causado verdadera senacida,  entre los jdveaes sobre todo. X1 ra- 

dio acompafla a las gentes en gran parte de su rutina  diaria, y la 

televisi6n acapara las horas de descanso. Seguramente estos  ser& 

los medios de  comunicacidn que m& influyen e i n f l u i r d n  sobre SU 

vida cotidiana y hdbitos, a l  ponerlos en contacto  directamente - 
con'las costumbres e ideosincracia de la sociedad mayor cosrnopoli 

ta. 

..rP err i   tor ia  lidad. 

que drea abarcaba la jurisdicci6n  del municipio, n i  aquiera e l  - 
Presidente Municipal. A Gerard0  Aldana (1981) . l e  informaron que - 
QO pasaba de 200 hectdreas. Los CGW -Censos Generales de Pobla-- 
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ci6n y Vivienda- indican la muy dudosa cantidad de 1,148 has,, ya 

que s i  uno redorre U s  modoneras del municipio, se sorprende a1.a 

observar que se encuentran a unos metros' de las primeras casas -- 
del pueblo, a excepci6n de las ubicadas hacia el .norte y e l  sup.;- 

todo ello se puede constatar en el mapa que levant6  sobre e l  te-  

que luego pude  comprobar sobre fotografias a6rerrs con planimetro, 

todo lo cual me i n d i c d  que io d s  pos ib le  era que e l  municipio no 

poseyera d s  de 400 Ms. jurisdiccionales, En algunas partes las- 

msas sdlo d i s t a n  unos veinte metro's  de la Como cornpa.ca- 

cibn, ' v a le  la pena mencionar  que el municipio vecino de San Pablo 

Huixtepec posee una territorialidad de 1,800 has. y e l  municipio 

de Zimathh -no e l  distri to-  aanda sobre 25,500 kms. (Welte en - 
mskin y Cook, 1975; CGPV, 1970). Tambih puede ser  i lustrativo - 
saber que e l  promedlo nacional de terr i tor io  por municipio es de- 

81,860 bs., y el d e l  Estado de Oamca oseedor del 23.3% de los 

municipios del pafs ,  es de 16,480 has. Za jurisdiccidn de Sa4 

la I d s  sdlo reme sobre e l  pueblo en si,  un pequeño  agrupamiento 

d e  cinco  solares conocido como e l  "ranchiton -a s610 cien metros 

del  pueblo sobre Is salida a San Pablo- y "E1 Cerrito",  asiento - 
de la Cornpailfa Fomento  Minero. J a d s  pude averiguar el proceso m 2  

d i a n t e  el cual S a n t a  In& f u e  elevada al rango de Municipio, aun- 

que hay documentos  en e l  Ayuntamiento  que d a t a n  del s i g l o  pasado, 

~ 6 1 0  hay la  conciencia de que este pueblo f u e  fundado como "guar- 

darragacc de San Pablo,  como se v e d  en e l  capitulo V. 

L 

f5P 
. .  

Las lfmi%es del. municipio colindan al norte can Santa  - .  

Ana Zegachi d i s t r i t o  de Ocotldn-; al oeste con Sn Pablo Huixte- 

(5) Cdlculos  personales sobre datos d e l  CONAPO y la @P. (19803 
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pec - d i s t r i t o  de zimatldn-; a l  sur con el mismo San B b l o  y con - 
Asuncih Ocotldn -Ocotldnc; al sureste con  Oootldn de  Morelos, y 

al este con Santiago  Ap6stol  -0cotldn- . Es necesario  indicar - ( 6.) 

que no hay mapas municipales  exaoto.s  para  oaxaca, debido a la trs 
menda trama que sobre el terr i tor io  han t r a s d o  sus 570 Ayuntanbe4 

tos;  menos aCln.para micromunicipios cono e l  que  nos  ocupa. ge4 

t e  s i n  embargo es conocedora de los Ifrcites y mojoneras al dedillo, 

por lo que no se puede hablar  de . u n  ”territorio difuso” en Santa - 
fnh. 

Za existencia  del municipio de Santa In& se ha visto - 
amenazada 6ltilcamente por la intencibn del gobierno del Bstado de 

simplificar la organizaci6n polft ica de &te, reduciendole el n6- 
mero de  Ayuntamientos. Ea diciembre de 1980, cuando e l  hoy gober- 

aador Vdzquez Colmenares apenas iniciaba su periodo, l a n d  una -- 
iniciat iva de ley que establecia que todo municipio, para mante- 

ner o lograr su condici6n de tal, debfa reunir un dnirno de 30 mil 

habitantes ;  esta iniciat iva se. ha enfrenkdo a una gran oposicidn 

de parte de Las autoridades comunitarias del Istmo, la Sierra Jd - 
rez y e l  valle de’ Et la  (ver  Proceso No. 353, 8 agosto 1983). Se - 
les pidi6 a las autoridades de Santa In6s  que justifiquen y docu- 

menten la existencia d e l  ntdnicipio, lo que Les result6 d i f f c i l ,  a 

mi manera de ver. Existe un gran temor de pasar a ser una delega= 

cidn de S a n  Pablo, lo que herirfa  el   orgullo tan acentuado de 8s- 

ta  gente. 

En Santa I n &  no podemos hablar propiamente de existen- 

( 6 )  Datos  basados en. e l  mapa levantada por la Comisi6a Federal - 
Electoral,  con modlflcacxones del Pdte. I<pal. ;  el napa m u n i c i p a l  
de 14oguek (1979); el napa de Welte (1965) y observacrones  perso- 
nales. 

. .  - .  ‘ .. , . 
”_ .*..” _. - .  . . .. . .._I.- 
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cia de confl ictos  territoriales con los  pueblos vecinos, t a n  cmg 

nes en este Estado, como e l  .ilustrado-por Dennis (1976). Ia conu- 

nidad se encuentra toda baJo e l  regimen  de  Pequeiia Propiedad; no 

existe ejido n i  t ierras comunales, Uno de los pocos l i t i g i o s  de - 
t ferras que se han dado en e l  pueblo ba sido respecto e 110. par.cs 

'Las propiedad de vecinos de Santa I d s ,  pero que se encuentran - 
dentro de los Limites de Santa  Ana Zegaohi, quien 3.8s reclama co- 

mo parte de sus t ierras  comunales, EL asunto lleva d s  de seis  - 
años en trdmite en 01 Depto, de Bienes Comuaales  de la SF&, en la 

ciudad de M6xic0, sin que se  resuelva nada en definitiva, Esto h a .  

motivado que las relaciones entre estos pueblos sean a lgo  tensas, 

llegando inc1,uso a la intinidaci6n por las arms: se habla de i n -  
cursiones nocturnas de santaneros  hasta la raya con Santa I n & ,  - 
donde disparan a l  a i r e  con altos  calibres. Por supuesto fa l ta  sa= 

ber las versiones de los santanaros  acerca de las salvas que tam- 

bien l o s  sntainecos queman frecuentemente. 

Ia pequeñez del municipio de sa'nta In& se ve coapens- 

da por las nada despreciables propiedades los  habitantes de es 

ta comunidad poseen dentro de los limites de sus vecinos: pame-- 

las en San Pablo, en Santa Ana y en Santiago, adelads de la buena 

cantidad que trabajan tia medias" -apar~~Pfa- .  Me atreverfa a ha- 

blar  de una Ifexpansi6n terr i tor ia l "  de Santa I n & ,  pues trabajan- 

t ierras  que sus vecinos ya no pueden -o no quieren-  atender; de 

ellos la gran mayoria son de  San Pablo, donde los  propietarios -0 

han sustitufdo, o e s t h  en d a s  de hacerlo, la precaria produccidn 

produccidn de leche y queso, la agricultura  comercial, e l  sector 

terciario y la migracih hacia mejores  horizontes.  Esta %xp8nsiÓnt1 

posee un cardeter d e  articulacibn d-e intereses entre  estos dos - 
. ,".- ...." 4 



d s  provechosos ecan&nicarnente, sin dejar .ociosa la tierra, y a - 
los medieros de Santa In6s les asegura contar con mayores medios 

pa.ra su subsistencia. 
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-Servicios. 

.~ 
EL pueblo posee l o s  siguientes:  electrificacibn, e'scu.e= 

la primaria',  pre-primaria y nada mds. La precariedad en LOS servi- 

cios no es  rara para Oaxaca. coropleta; incluso las cabeceras de :las 

ex-distritos tienen grandes carencias en este respecto: zimatldn- 

sdlo tiene dos calles  pavimentadas, plenos  de una docena de telhfg 

nos, no 'bay drenaje, etc.; en Ocot]Lan e l  agua. entubada no estd glf 

nemlizada, no hay drenaje,  tiene el centro y dos Calles pavimen- 

tados y menos de una veintena de telefonos -par operadora por su- 

. . .  

puesto-. 

Pero no deja de  llamar la atenci6n la situacibn de san- 

ta In&: a pocos Uldnretros de la moderna capital  del Estado, en 

pleno Valle, con relativamente adecuadas  comunicaciones y lugar - 
de paso entre las cabeceras de Zimtldn y Ocotldn por terracerfa. 

El pueblo cuenta con servicio de electricidad ,hasta re- 

cientementer desde finales de 1981. Este servicio p se habia tra, 

mitado desde principios de los ?O's, bajo la presidencia de Bra- 

U o  Bernardino Alonso, pero &te, segdn mis informantes, no coops 

r6 efectivamente con e l  cornit6  que desde entonces prasidfa don -- 
Timoteo Dveche Cruz. Fue con el   actual  Presidente, Cresnencio S 2  

bastian Cruz, que se volvid a solicitsr  e l  servicio, instaldndose 

la red de distr ibucih a partir  de a b r i l  de 1981, y para la navi- 

dad de ese afio ya muchas casas contaban con electricidad. Si se - 
hubiese logrado desde la priaers solicitud e l  puebla habris pagado 

$60,000.00; s i n  embargo les cost6 $150,000.00 diez años despues. 

Para reunir ese dinero se hizo una l i s ta  de todos los padres Ce - 
familia, y s e g h  su capacidad econdmica se les d i v i d i d  en tres e 
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tegorfasr 26 pagarfan $2,000.00, 84 d a r f a n  .$1,200.00 y 108 dieron 

$500.00; Irr mayorfa cumplieron con esta obligacibn, pero alguncs- 

no lo hicieron por falta de dinero o d e  .responsabilidad;  de &stas 

casi todos se encontraban entre e l  grupo de los $500.00. Poco a - 
poco la gente f u e  contratando e l  servicio,  a h  los que se negaron 

a cooperar para su instalacihn, y ahora s610 unos pocos sobres  - 
m cuentan con él. B y  aXgunos umdidores, pero; no funcionan;, los 

usuarios pagan la cuota fija d e  .$!5,00 e l  bimstre; su consumo es 

bastante modesto, pues generalwnte  una fanilia posee de uno a 0- 

cuatro focos y a veces a l g h  aparato eléctrico  -radio o TV couun- 

Eente-. 

Como la electricidad ha sido el priser servicio que la 

comunidad ha podido obtener gracias a la cooperacidn d e  casi todo 

el pueblo, esto ha favorecido un sentimiento de *'propiedad" hacia 

61, como lo pude observar en el incidente que ocasion6 e l  cambio 

de UROS transformadores ya ics?;alados de 15 ho por otros  de 10 kv, 
provocando una ligera baja en la potencia eléctr ica ;  e l  pueblo -- 
culp6 a l  Presidente d e  haber autor izado  el calrbio, que se considg 

rb i t e g f t i m a ,  ya que se hablan %onpradott estos transformadores y 

' no se debfan tocar sin e l  consentidento d e  la comunidad. Se envia - 
ron oficios en tono eaergico para Iá Couisi6n d e  Electriicicacibn- 

del Estado. de caxaca exigiendo la restitucidn de los anteriores - 
transformadores; todo  ello sin n i n g h  resultado, ya que se les - 
contest6 que Santa I n &  no necesita tanto voltaje, ya que no hay 

d q u i n a s  potentes tales  como nol inos o bombas para pozo, a d e d s  - 
de que la red de  dis t r ibucidn e s  propiedad d e  la FederaciCjn, no - 
d e l  usuario, y La -Comisibn puede efectuar l o s  cambios que consids 

re necesarios. 
. .  





. ~ l  pueblo es carente de drem j e ,  asfaltado, tunica, - 
oficinas gubernamentales, medico -o cualquier  profesionista-, atc. 

Taapooo existe carpintero, herrero, costurem o algdn maestro u - 
of ic ia l ;  sdlo u n  pa,r de albañiles "media cucharat1 y dos panaderos. 

LOS comercios se l i . m i t a n  8 13 tienditas mindsculas, Posee t res  u ! ~  

linos 

en lo 

de gasolina, aunque raramente no -e.std en coapostura alguno, 

cual puede demorar meses. 
. .  

SUS cal les  ofrecen un panorama polvoroso y maloliente - 
en 6poca seca y cenagoso cuando l lueva;  en algunos tramos se acu- 

mulan desechos y agua putrefacta de las casas vecinas, debido a - 
la falta de alguna coordinacib pares un servi&í0 de l h p i e m  vec& 

nal, 

-Distribuci6n y caracteril;acibn. 

en la tipologia que elabor6 J. V. Palera: (1975) para las comunidg 

des españolas, la concibo como  una  comunidad semi-dispersa con prs 

ducci6n agrfcola  intensiva -destinada al consumo local  y ,de limitg 

do excedente-, que ha necesidad d'e una 81- y constante  inversih 

de t rabajo manual y metodos tradicionales de cultivo, cuyo nivel 

bilsico de cohesidn lo constituye  la familia, donde la producci6n 

es equivalente a las necesidades, En palabras de Falerm: %odes - 
uni.lineales permiten. La continuidad operativa del sistema, obli-. 

gando a l o s  excedentes denogdf i co s  a eirrigrar. Sa divisidn d e l  - 
t,-aba$o, por otro  lado, favorece la emigracibn eventual para obtg 
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ner ingresos en metdlico y refuerzan e l  sistema de  subsistencia." 

(1975: 237). Todo lo anterior se cuaple .al p i e  de la letra en 8s- 

t e  pueblo. 

US casas habitacibn se encuentran dispersas en . l o s  am- 

p l i o s  soleres,  sin dar a la cal le  y sin un patrdn de.distribuci6n 

preconcebi,do. Las cal les  no estdn trazadas a cordel, sino que han 

s ido  moldeadas por e l  capricho de  cada vecino. Aunque  den La im- 

presidn de regularidad,  gracias a U s  interdnables  cercas de ca- 

r r i z o ,  @da solar es d i s t i n t o  a l  siguiente, en tarnah, forra, dis 

tribuci6n de Las construcciones y el aprovechamiento del espacio. 

El pueblo lo coaponen 190 solares distr ibuidos  en .diez 

calles torcidas y polvorosas y seis manmnas. Su plaza no est& -- 
ubicada en e l  centro y ~ ( S T O  posee tres edi f ic ios  importantes: e l  

AyuntZmiento, La Iglesia y la Escueu. U s  bardas de carrizo en- 

trelazado l e  dan a l  pueblo un cadcter  basfante peculiar, pues -- 
apenas dejan ver las construcciones -pobres casi todas- del inte- 

rior, par l o  que uno siente la v a g a  impresidn de haberse metido - 
8 un l aber in to  de carrizo. Ias  puertas de acceso a los soZares -- 
son casi invisibles,  ya que tanbien oponen la frsgíl resistencia 

d e l  noble haterial a los intrusos.  Tas viviendas son de lo ads -- 
"tipico", arañando ea lo, miserable; tarab ih  a l l i  el abundantisim 

Phllagmítes coaomunis -o s e  el carrizo- de estas t ierras   e jerce  su 

omnipresente hegemonfa, aliado a l  "pa jbn" o a la lamina de cart&, 

aluminio o asbesto en los techos. 

Ias  calles  son el g r a n  dominio d e  los niiios durante e l  

dfa, quienes no pocos han sacrificado IS escuela por la caceria - 
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de &aros con sus temibles resorteras o cerbatanas. Los alcohol& 

@dos suelen  ap,arecer  a cualquier hora y por cualquier motivo, pf! 

ro predominan en Is noche, en que. aterrorizan con sus gritos y - 
desncanes, sobre todo cuando se proveen de la sonom coglpañiia de - 
su p i s t o l a ,  presta a dar manifestaciones de su alegrfa o frustra- 

cibn. 

Por l o  d e d s  podriamos d e f i n i r  a Santa In& COILO un p u s  

blo tranqui lo,  aunqne no sereno. .Las eventos extraordinarios son- 

m y  raros y sobre ellos se vuelca en pocos minutos toda La aten-- 

cidn de sus habitantes,  gracias a un excelente sistema de comuni- 

Ci6n, SU ecOnOda 3 su relativamente Larga d w c i 6 n ,  s ino  que tan - 
bien permite que dos personas puedan estar conversando una con la 

otra desde  sus respect ivas  casas, como efectivamente sucede con - 
U s  señoras cuando tramJan en sus cocinas, que se distraen pLa- 

ticando con sus vecinas; t a m b i h  pernite darse cuenta desde e l  ig 

gente sabia  siempre lo que habfa  hecho yo en e l  dfa y los lugares 

que visite,  -gracias a la facilidad de comunicacibn que ofrece el- 

carrizo. Iss  ventanas son inexisteates en esta  clase de casas, -- 
ya que son completamente innecesarias; este verdt i l .  material -.- 

brinda ventilacibn, v i s i b n  y comunicScidn  con el exterior. En es- 

tos  detalles es donde reside la resistencia de  muchas personas a- 

cambiar el material de sus residencias, o por Lo menos de su.s  co- 

cina s. 
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Santa I n &  cuenta con das barriost el "Barrio Bajo" .L.- 
-cercano a l  ria- y e l  **Barrio A l t o " ;  Los d iv ide  la calle Benito - 
Judrez, No hay fiwtas independientes en  cada barrio, ni u r n  con- 

ciencia  clara de pertenencia a &te o aquel,  Antes s f  La hubo, .se - 
gGn 8lgUQOs informantes, y hasta se daban pleitos  entre los habi- 

tantes de ambos. Ahora s610 unas cuantas  personas Sben de su - 
existencia. Yote que hay gentes de uno u o t r o  que casi nunca sa- 

len de su barrio, pues concentran sus actividades y amistades en 

una sola  porci6n del pueblo. 

-El micho Ecol6gic0, 

El clima predominante en el Valle de OaXaCa es esbpa- 

rio seco BSw seg6n e l  .sistema de KBppen,  que se caracteriza por - 
lluvias en verano, evaporaci6n superior a la precipitaci6n y pegs! 

taci6n de xerdfiBs, herbdcas y matorrales; la teaperatura es de 

19.3 - 21.2OC en promedio, con  mfnimos de 0' y d x i m s  de 37', y 

precipitacidn p l u v i a l  de  menos  de 750 mn anuales (Almrez, a. - 
- cit.: 475; Porrk, L977t 113; Taylor, 1978: 71; Ismevich, 1980: 

16). El verano, o mejor dicho e l  período de sol alto, es  calien- 

t e  y hbmdo,  extendiéndose entre los meses de mayo a  agosto, con 

un peque60 perforlo seco de unos 15 dfas en este Último mes -la - 
%anfcula"-. El invierno, o perfado de sol bajo, es seco y temp& 
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do, con algunas  heladas en las partes  altas y abarca generalmete 

las meses de rroviembre a mrzo, con owsionales  lluvias en febre- 

ro ,  que se aprovechan para e l  mafz tempranero o .de la Wandelariatt 

(Taylor, m, Cit. y datos de campo). 

EL ritmo de precipitacibn  pluvial es muy discontinuo en 
(8 1 

todo .el Valle t no es raro observar un panorama donde al mist~o 

tiempo est6 lloviendo en una seccibn, otra se encuentre rcuy so- 

l e a d a  y hap una tolvanera en otra  direccibn; asimismo varia la - 
distribucibn  tenporal de Las lluvia's, como por ejemplo en Santa - 
I d s  l lov id  muchisirno en e l  verano de 1981, en que el r fo  se des- 

bordd e inundd . la  mitad del pueblo, perdihdose Las cosechas y - 
quedando aislados un buen tiempo; en cambio el afio de mi permanen- 

oia, 1982, se caracterizb por una ausencia casi  absoluta de l f q u &  

do oafdo del cie lo ,  lo  que omsfon6 otro tanto desastre en La agri 

cultura, toda el la  temporalera, de S a n t a  1n6s. regibn  sureste 

del valle  de  Oarraca, o sea IS seccidn que nos ocupa, es U mds SI! . 

ca en compamcibn  con las otras dos 4 l a c o l u l a  y Et la - ,  pues re-- 

g.istr6 un promedio anual de lluvias de 492 mu en e l  periodo de -- 
1940-1960 (Taylor, m, M, 1, No es d i f f c i l  constatar lo anterior 

a l  . .  oornparar sobre e l  terreno a los tres  sub-valles,  Taylor comenta: 

"Las aotuales agricultores  del  valle no pueden confiar en que ha- 
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brd una lluvia abundante, n i  a h  durante la temporada  en  que se - 
espera,  Diversas referemias  coloniales nos hablan de las sequias 

- periddicas de  la^ regi6n;- y. tambih de sus -inundaciones,  confirrna2. 

I 
. .  . . 

. .  

cho de encontrarse  este valle tan profundamente enclavado en el - 
centro de uno de l o s  estados ads montañosas de la Rep6blica, en - 

tal, pudo haber sido  determinante para esta  irregularidad p l u v i a l .  

E1 valle de Oasca abarca una superficie de 700 km2, di 

vidida  en t res  por elevaciones montañosas. Los t res  sub-valles -- 
as1 formados se  extienden, 20 kn! hada el noroeste de la capital 

del Edo. e l  de Et la ;  29-km hacia e l  sureste e l  de f l a c o l u l a ,  y = 

42 km hsoia e l  sur e l  que  nos  ocupa: Z;aachila-Zimatl&-ocotldn - 
(Taylor, 1978: 71). EL promedio de altura sobre e l  nivel  del mar 

pa= el valle en su totalidad es de 1550 metros -altura de la cig 

dad de Oamca-, siendo e l  de Zimatun e l  ads bajo de los tres .. 
(Wrkby, 1973). Las tres forman la cuenca 'superior d e l  p i 0  Btoyac, 

el d s  importante del Estado. S a n t a  I n &  esid asen*da al castado 

oeste del mismo, en una especie de  columpio^' entre Zimatldn  (de 

1496 rn.s.n.m.) y Ocotldn (1522 idem), por  lo que l e  calculo una - 
altura de entre 1470 y 1480 m 8 t r O s .  

fa topogmffa  de S a n t a  In& es bastante  regular, a  exceE 

cibn de unos pocos montfculos -no se les  puede llamar ~~cerros"-  - 
como T3l Cerrito", nombrado Daro'o en Bpoteco; e l  mogote d e l  pag 

ts6n o Dabia'a -cerro de la nopalem-; el de la iglesia a n t i g u a  - 
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inunrlan fdcilmonte en U s  crecidas  del :rfo ,  tales como Galeana,;5 

de mayo, Yatamoros, Benito J d r e z  y el extremo oeste de Porfirio 

Dfaz, No e x i s t e  problema alguno de erosibn, n i  siquiera en Las - 
mdrgenes del rfo, ello debido ,  se& Taylor, a las grandes plani-  

c i e s  y la ligera ondulacibn d e l  p i s o  d e l  valle,  

hidrograffa de la zona t iene como e j e  al d o  Atoyac, 

'que nace en las inmediaciones d e  Ips  sedas ,  por la unibn de los - 
de x t l a  y T l a c o h l a ;  recibe al J a l a p i l l a s  que viene del oeste y - 
a l  de San Juan del EsWdo por e l  este;  pasa por la capital,  se le  

unen el elatla-, que nace en M t l a ,  y los'escurrimientos de La S i 2  

rra JuArez; aumenta su caudal con el de Ocotldn, d e l  este ,  y con 

los de machila, Zirnatun, Ia Concepcidn y Santa Ana Tlapacopn - 
por el oeste, y es por es- altura que pasa por Santa I n & ;  sale 

del valle,  recibe al Miahuatldn y a l  de Sola de Vega; d s  adelan- 

t e  se convertir$ en e l  rfo  Verde para desembocar en la Bahia de - 
Chacabw. Drma una cuenca de 18,465 km2 y posee una longitud de 

600 km, (Alvarez, a, s.: 472). El nivel  fridtico  es poco pro- 

fundc ,  10 que permite la existencia de una buena cantidad de tie- 

rras Eo hua8dad y la excavaci6n d e  pozos para e l  servicio domest& 

co y d e  psquerla irrigacibn. Dice Taylor: "Estas t ierras  bajas, cg 

nocidas corno tierras d e  hur.edad, eran especialaente frecuentes en ; 
01 brazo sur d e l  va l le .  Los documentos co lon ia les  las señalan en 

I 
las cercanfas.de amtMn,  ocoti&n, Cuibpan, macula y San Pe- 

dro Ixtlnhuaca /,../ D s  tierrais d e  hulr,edad constitufan excelen- 

+;es tierras de cultivo que frequentenente rendfan dos cosechas - 
i 

' al año" (1973: 73). En contrapgrtida, e l  brazo de ZimtUn es  el 

regadfo es mds primitivo: de pozo abierto y a cubetadas, aunque a 

http://cercanfas.de


][la fauna de los  alrededores de S a n t a  I d s  se liaita a - 
pequeños anieales COCO l i ebres ,   t l acwches ,  z o r r i l l o s ,  armadillos, 

ratas de  campo, e tc . ;  aves son bastantes,   entre las que podenos - 

t i l e s  hay ta les  COEO las Lagarti jas ,  los  chinchetes,  culebras, E 
Das, e t c ,  Feces cono la %ardina” de rfo.  Insectos:  m u l t i t u d  de - 
fas t ia iosas  moscas, Vmritos”, abejas,  avispas,  chapulines, ca”*- 

r inas ,  queEadores,  etc. y &C. 

la f lora   s i lvestre  se compone de mezquites, .huizaches,- 

casahuates, xer6fiLas var iadas ,   carr imles ,   cMla i l ia les ,   s ca ta les ,  

mfiltiples  yerbas  curativas o a l i a e n t i c i a s  -boldo, yerba s a n t a ,  chk 

p i l e s ,  epazote, etc.- ,   etc.  g o s n d o  todas e l l a s ,  como U fauna, de 

una naipa despreciable  imporancia  dentro de la econoda  don6stica. 



El aspecto demogdfico debfa ser subrayado  en un traba- 

j o  que versara sobre movinientos ~ i g r a t o r i o s ,  Asf, t raté  de desa- 

. rrollar lo mejor posible  esta seccibn, que considero brtsica para 

la b6squeda de n6viles quo expliquen la migracidn o por l o  ueaos 

nos diesen alguna pauta  para ello, Cuando elegf a Santa Inés para 

realizar mi investigaci6n ton6 mug en cuenta que debfa tratarse - 
de un pueblo de pocos habitantes, con el objeto de qcre La in for% 

ci6n fuese fdcilrrrente manejable y llegar, a- conocer  persdnal.mnte 

a la uayorfa de ellas,  E l  que m i  Duestra fuese pequeiia EB permitA 

ria encontrar s i n  muchas dificultades su dingmica interna, y asi- 

mismo adecuarm a mis lircitadas  capacidades, 

O 

. . . . " ~  . " .. , . . . . ., . 



(Los anteriores  datos para OamCa y EI6xico fueron extrafdos de hl 
xico, ~ P P ,  3.981). 

La poblacidn total de Santa I d s  a finales de 1982 no 

debfa exceder de 1,400 personas, contando a aquellos que han sa- 

l i d o  a trabajar fuera -California, MQxico, Caxaca, Tapachula, etcr  

pero que siguen fornlando parte de la Unidad Domestica -que defino a 

rids adelante- ya que endan dinero,  tienen esposa, h i j o s  o padres 

y han regresado y regresadn con seguridad, El censo & S  reciente 

es el de los  maestros de castellanizacida o preprimria, d i r i g i -  ' 

dos por la prfa, Eargari- BBtfas Cruz, que arrojd Las cifras si- 

guientes: 

C'CIADRO 4 - 2 (8/1x/82) 

Censo General 
Censo Pre-oscolar (hasta 6 años) 
Censo Pre-escolar (4 - 6 años) 
Eii_onolingfles indigenas 
MonolingEiles espatíol 
Bilingltes 
Analfabeta S 
Analfabetas con erimaria 
incoEpleta (15 anos y nds) 
Total  Analfabetas 

Hombres 

Este censo resulta confiable, ya que fue levantado as 
por casa entre  tres maestros, y uno de ellos es originario de -- 
sqd -conocfa a todas las fanilías-. Este seria e l  t o t a l  de l o s  - 
que ahora siguen habitando en e l  pueblo, Otro censo similar fue - 
levantado en 1981 por l o s  maestros d e  la escuela tlIgnacio Zarago- 

de esta conunidad, dirigidos por el prof ,  L u i s  FeUpe Cabañas, 

el cual arroj6 l o s  resultados siguientes: 



Hombres 'Nu j e r e s  T ota 1 

Censo Genera 1 552 
Niños en edad escolar 
(6-14 afios) vu 

I n s c r i t o s  a l  c i c l o  

Analfabetos 230 
1981-1982 -IC 

574 

246 
" 

Por U f o r a  en que se 1avWd  es te  censo -con la ayuda 

de ¡os niíios- me parece de menos confiabilidad que el anterior.  

Entre Los meses de julio y noviembre d e  1982, yo cense 

personalmente 108 de los.190 solares que bay en el pueblo, lo que 

representa un porcentaje del  56.$ de la &nunidad. El objetivo - 
inic ia l  habla sido  censar  a la totalidad, pero me enfrenté a se- 

" rios obsGculos de parte de U gente, - p  que resultdndoles yo un 

perfecto  extraño se negaban o se mostraban reacios a cooperar; no 

tuve d s  remedio que preparar el terreno familia por familia y 12 

vantar e l  censo  lentamente, 'lo cual me llevd dias  enteros: conse- 

g u i r  que me conocieran, explicar detalladammte a i s  intenciones, ,  

lograr una cita d la que muchos faItaron-, efectuar COR mucho -- 
tacto el cuestionario y v e r i f i c a r  despues  las respuesas  con mis 

mejores  informantes. Sin embargo, creo que logr6 en calidrd lo sa, 
crificado en cantidad, pues la inforracidn f u 6  bastante apegada a 

la realidad -lo conf i r fd  una y otra vez-,  resultando s6lo un 2$ - 
de cuestionarios dudosos. El censo awrcb directamente a 780 per- 

sonas e indirectamente  a unas 150 &S;  en &?se a lo anter ior  efec 
(1) 

~- 

tué una proyecci6n  aritmetica, que di6 como resultado: 

(1) B s a d a  en la f6rmula: x ' )  100 
56.9 

x=. ( 
X=prOyecci6n  poblacional 
xt=poblaci6n censada 

... . . . . . . . 



Censo Genera 1 
(migrantes incluidas): 

Poblacih real censada 397 383 780 

Poblacich probable 
-proyeccidn aritmetica- 698 674 1,372 

Censo . Genera 1 
(nigrantes no incluidos): 

Poblaci6n real censada  367 383 750 

“ o ” “ ” ~ ~ o - ~ ” ~ ” ” -  

Poblacidn  probable 
-proyeccibn aritmetica- 646 674 1,320 

€By que subrayar que en mi censo’ se towron en cuenta a 

los migrantes que aún forman parte de las Unidades Econ6micas Do- 

mésticas. A aquellos que se han independisdo o no han vuelto se 

les registró, pero no se contabil izan dentro de la poblaci6n real  

total. fBs aujeres que han emigrado del pueblo b n  roto  siempre - 
sus lazos econhicos con su familia y generalmente e s u n  casadas 

‘con hombres  de San* Inés que emigraron definitivamente a otros - 
s i t i o s  de la Repbblica -Mex. D.F., Tapachula, Wxaca, Minatitlgn, 

etc.-. 

Antes de seguir  adelante  considero necesario que se de- 

finan  algunos  conceptos que tendran USO reiterado en este  trabajo: 

UNIDAD ECOT~OKICh DCKESTICA -U. D.- tce baso en la definl, 

ci6n de  Chayanov:  Wnidad do produccídn y consumoif o Wnidad eco- 
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UNIDAD FAEILIAR -E. F.- en principio puede coincidir con 

la familia nuclear -padre, madre e hijoa-,-.pero yo incluyo en ella 

a los parientes  solitarios CODO e l  abuelo, la abuela, un hermno, 

cuñado d primo soltero,   etc , ,  que por alguna raz6n se identifican 

con la familia y respetan 12 autoridad del   jefe  de ésta. En u n a  - 
U.F. sólo puede  haber un matrimonio, cuyo varón es e l  6nico jefe. 

UNIDAD EABITACICKAL -E. H.- la defino COEO e l  espacio - 
. donde se establece una o varias U. D.;  es decir,  un solar legal- 

mente delimitado, que  aunque  pueda tener  subdivisiones  a su inte- 

Como se censd a 780 personas  dentro de 108 U. H., exis- 

t e  un promedio  de 7.2 gentes por  cada solar. E l  total de U, D.'s 

registradas fué de 116, lo que nos indica que correspoEden  6.7 -- 
personas por  O. D. y una relacidn de U.H.:U.D. de 1:1,07, que -.- 

equivale a decir que, generalmente, en cada solar conviven los -o 

lciembros de una sola Unidad  Econ6mica Doa?Qstica, aunque en un 7.4% 

de los  casos @ya dos U. D. dentro de . l a  miwa U. H. 

Tanbien se cuantificd el ndmero de  .Unidades Familiares, 

arrojando u n  tow1 da 167; encontramos entonces que cada U, F. -= 

cuenta con 4.7 miembros y que hay caeos en, que en. un solo solar - 
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conviven hasta cuatro C. F. TaIEbi6n se o b s e d  que en 39 U, 11, 

existfan dos o d s  U. F., y que en 36 U. D. ocurrfa lo n i . s ~ o .  En 

terminos relativos eso  quiere decir que en un 36,“: de las U. H, y 

en un 31% de Las U. D. existen d 8  dos a cuatro U. F. 

la cmposicibn de la poblaci6n 0s fdcilrnente apreciable 

en la  campana eswdistica por  d a d  y sexo (p. 63), resultado del 

8 n d l i s i S  estadistico  del censo. Iii 14edi.a -4ritmética nos proporcig 

ab e l  promedio de edad para ambos sexos: 21 años para los hombres 

y 22 y fraccidn para las mujeres. Sa Nediann,  o sea la observación’ 

central de los datos,  es de 14 y medio aíios para l o s  hombres y - 
17 y fracción para las mujeres; esto quiere  decir que quien cuen- 

t e  con esas edades en Santa Inés  tendrd i g u a l  c a n t i d a d  de personas 

de mayor edad que de menor. B ?>%da, o sea la muestra que ocurre 

con mayor frecuencia, es de cinco años y cuarto para los hombres 

y seis  años y un mes para las mujeras, Ia depresión de las cohor- 

t e s  de edad 15-19 y 20-24 en. Los hombres y 20-24 en las mujeres - 
es debida a un drdstico aumento en la mortalidad infanti l  pos una 

epidemia de sararcpicsn que se desa td  entre 1955-1965, que afect6 - 
sobre todo a los  niííos ( i n f :  Alberto xatias)  y también a que a r a  

nos jbvenes entre esas edades estan comenzando a migrar definit i -  

vamente a California, el D.F., Casca y otras partes. Ia depresión 

en las cohortes 0-4 masculina y femenina puede  deborse’a varias - 
~W~rrarr a la vez; a que e l  método estadistica gana nucha en exact i  - 
tud al l levar a Ins marcas de clase medio punto atrds J adelante, 

para crear las  marcas d e  clase  “relssfl, pero la primera  Cohort8 - 
siempre queda, por ello,  medio punto a t d s  en e l  campo negativo,- 

quedando d s  pequefia que las demds; ejemplos de es to  se pueden ok 

servar en las pirdrcides de edades obtenidas por Chi5as (19758 341, 
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Butteworth (1975: 663 y en muchas que nos proporcionan los c ~ p v ,  
Otra causa que tambi6n puede tener alguna. influencia es que algu- 

nas de las familias que censé p utilizabkn métodos anticoncepti- 

vos modernos. 

En la grdfica d e  la p.66 se puede observar la situacidn 

demogrdfica actual d e  Santa Inés en comparacih con sus vecinos y 

e l ' l a  de la p.67  con respecto a l  Estado d e  mxaca y el pafs. 

Seg6n l o s  cuadernos de nacimientos del Registro Civil, 

que'pude consultar muy !la pe3oI1, en Santa Tn6s nacieron 52 niños  

en 1981,  lo cual, tomando en cuenta el censo d e l  prof. Cabafías - 
. .  para el mismo año, arroja una tasa anual de nacimientos d e l  4.6$, 

que es muy alta si comparamos con la nacional para 1980 -3.4$-, 
pero es i g u a l  a la de 1960 también p a r a  todo el pals. S i n  embargo 

es,- tasa no es regular, pues ha habido años en que se ha sobrepa 

sad0 (1970: 7$, 193% 7.7$, e t c , )  y otros en que ha disoinufdo - 
ligera o drdsticamente (1980: 4$, 1969:  1960) 3$, 1956: 2,4$, 

1945: 3.4s). norma fami l iar  es de unirse muy jdvenes -el hombre 

a los 16 años y la mujer a los 14- y tener la a n t i d a d  de h i j o s  - 
que les de la naturaleza; esto explica e l  alto  nivel   prolif ic0 de 

mnta ~nés. 

CUADRO 4 .. 5 
Registros de flacimientos 1880-1991, 

ARO: ler.  semestre: 20. semestre: Totales: 
H M H M H M IC 



AWO: 

Como faltaban varios cuadernos do nacidentos y otros - 
estaban incompletos, dividf en tres perfodos a los existentes paa 

ra poder generalizar datos, quedando como sigue: 

(2) el n6mero t o t a l  de nacimientos a n u a l  se su20 en estos casos - 
gracias a la numeracidn de los registros. Existen algunos registros 
sueltos, pero ya sin e l  cuaderno completo. 
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CUADRO 4 - 6 

Promedio de nacimientos por año: 

Entre 1945 y 1933 fray un perfodo de fuerte fecundidad,- 

en e l  que  nacen ea promedio 21  niños y 20 nifias, pero tampoco es 

aniforma n i  hay muchos datos sobre  estos años. 

A l  analizar la  grgfica de la  p. 72 se puede observar el 

desarrollo de la tasa de natalidad en los 6lt imos cien años; n6tg 

se la severa reduccih  entre los  años 1954-19GO y los niveles al- 

tos  de los años 197001977, as1 como e l  recinte descenso desde ese 

dltimo año (~anticoncepci6nl). domparada  con la tasa  nacional, -- 
uno'de percata d e  que sigue sus tendencias d s  generales. 

Iia gran  mayoria de los  recién nacidos son clasificados 

en el Registro C i v i l .  COMO tfnaturaleslt, puesto que sus padres no - 
estdn  casados  legalmente, y mucho  menos por. la ig les ia ;  de l o s  46 

nacimientos' registrados en 19138 sdlo 2 son ttlegftimostl; de 27 re- 

gistrados en e l  primer semestre de 1972 3610 6 lo son, y en e l  -- 
primer  semestre de 1991 s610 6 de 21 son hijos de padres casados. 

(4) 

Por los datos obtenidos en e l  Recistro C i v i l ,  .era de e s  

"11""" 

(3) El p r o m d i o  t o t a l  no coincide con La suma de los parciales -- 
. ,  , "  (sigue -4 
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Inés;  de n o  haber sido por la tambi6n rcuy alta tasa de mortalidad 

y a la migración, su poblacidn actual seria mucho m&s alta.  S610 

de diez años a la fecha, en  que la mortalidad in fant i l  -enfermeda 

des y otras causas de descesos- se ha abatido, el crecimiento de- 

mogrgfico se ha disparado,  creciendo la poblacidn un 77% de 1970 

a 1981. Asimismo, se nota que en esos años el número de  nacimien- 

tos  se ha mantenido mds o menos uniforme, cosa quo no ocurria en 

t ienpos nds lejanos, en que un año podia ser muy fecundo y e l  si- 

guiente muy escueto. 

-3forta l i d a d .  

La mortalidad infanti l  es  muy al$a: del promodio de 53 

niños que nacen anualmente, dos o tres,  incluso & S ,  no sobrevi- 

. .  ven el primer aií0 de vida. Esto  equivale a un porcentaje d e l  4 - 
al 5 r$ de niños, de los nacidos en un año regular, que son v f c t i -  

mas de las múltiples enfermedades gastrointestinales, la desnutrh 

ci6n, la ausencia de a t e n c i h  médica y las pésimas condiciones do 

vida a que estan sujetos la gran mayorfa de los recien nacidos en 

el pueblo. B y  años en que ese porcentaje  se ha elevado a te r r i -  

bles niveles, como  cuando azotd la epidemia  de saranpibn entre -- 
1955 y 1965, en  que a penas d i g z  o doce  de los pequeños sobred-  

d a n  cada año,  que sobre e l  pronodio  de 37 nacimientos que se re- 

gistra en la época, represen- da un 67.6 a un 73 $ de mortalidad 

infanti l .  No se torjan en cuenta a l o s  bebés muertos en el parto, 

""""" 

debido a que se t o m r o n  en cuenta las s u m s  totales  de nacimien- 
tos en los aEos cuyo  cuaderno est3  inconpleto. 

(4.) Cuadernos del Registro C i v i l ,  Presidencia Mpal. Sta, Inés Y. 



E l  ndmero de defunciones de menores de un ago en la Re- 

pbbfica para el aiio de 1970 fue de 5.3 por cada 100 i$ibitantes. - 
' ' (Kéxico, SPP y COI2.P0, s/f). Por informciijn verdal de un médico 

supe  que las causas d s  carcunes de cortalidad  infantil en anta - 
In6s se deben a enfemedades infecciosas -ictestinales, pulmonares, 

&c.- y a la deficiente  alimentacidn de los pequerlos; no os raro- 

ver a los niEos en el suelo, donde juegan con la t ie r ra ,  rodeados 

de aniEales, n i  que se les de a beber agua de pozo -ftihervirla? - 
¿para qué?"- o aliEentos contarahados -de e l l o  se encarg:an las ns 
merosfsiras moscas, las cucarachas,  etc.-.  Estas enfermedades se 

les identifica muchas veces con kales d.e orden tradicional, por - 
ojemplo, si el niRo estd  inquieto, no duerme bien, esta pdlido y 

di$bil  e s  porque estd ffespantadoft; o s i   l e  da diarrea y v6mito y - 
estd i n q u i e t o  es porque alguien ya le proyect6 el %al de o j o l f ;  - 
ctc. Entonces se les da el tratamiento que la costunbre ha inpue; 

t o ,  sin  recurrir  casi nunca a1 tddico. Fuede tratarse,  desgracia- 

damente, de terribles enfermedades, C O K 0  la influenza, la neumo- 

nfa, la enteritis,   etc.  (Garcia de Liranda, 1977: 123). 

primer l u g a r ,  invictas. observenos el siguiente... . 



Enfermedades infecciosas y 
para silx%ria s 

Aparato respiratorio 100 g$ l8.1$ 

' . Aparato digestivo . '  3;s 1. % 
Ciertas causas de morbilidad y 
mortalidad perinatales 1. 9% 5.* 
Otras causas (entre US que se i n c l u -  
ge la violencia y el alcoholismo) 48 0 5% 370 9% 

(Fuente: MQxiao, SPP, IN1 - a) 

De los 15 decesos  registradas en 1980, ctinco fueron -- 
debidos a Wiarrea, vdmito y calantuMgt, cinco  a ttC61icoIt, dos a 

~ ~ ~ r a m p i 6 n ~ l  f uno a T o s  ferina" 4 0 s  iotros dos restantes fueron 

asesinados-, s e g h  los registros de ddrunciones de la Presidencia 

Mpai. No es nada raro o i r  que a1 diftxrt&o fulano ttnionds l e  agarr6 

diarrea y vbmito y ya no amaneci¿% f a '  defiofente aLimentaci6n y 

la ausencia de mejores habiOos de limppeza surgen como rn6viles - 
16gicos. 

El promedio  de defunciones desde 1970 a la fecha es de 

14.5 difuntos por aiio; 7,8 hombres y 6,6 mujeres. Esto equivale - 
a un promedio de porcen.taje de defunekbnes para OS@ perfod'o de -0 

1.58; alto comparado al nacional par8 U 8 0 t  0.75P.e 'inclusa al de 

1970: X.@. la resta de la tasa de nawlidad y la de.mortalidad - 
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Aparte de las, enfermedades de orden catural, debemos -m 

mencionar ciertas causas de mortalidad  debidas a la naturaleza hz 

mana, tales como el alcoholismo y la violencia. El primero es  un 

mal lastimosamente presente en todo e l  medio rural e indigona me- 

xicano -bueno, excepto los protestantes-; S a n t a  I d s  l o  tiene y - 
muy acentuado: no es raro ver a varios borrachos pasar al mismo - 
tiempo por la calle  a cualquier hora d e l  dia o de la noche, y vez 

10s en ese estado Semanas enteras, s i n  ingerir alimento; seg6n -- 
mis observaciones,  confrontadas con la opini6n de varios de mis - 
informntes,  calculé que un hombre de Santa I d s  -que sea tomador, 

. ' como casi todos- consume  de ordinario un %m"i to lg  de rnezcal. -250 

m1,- diariamente, unos dias mds otros menos; e l l o  arroja UQ esta- 

: lofriante total de 90 l i t r o s  consumidos al año;  pero en caso de - 
que se t rate  de un tomador consuetudinario  rebasara con mucho esa 

cantidad. Digo que es  escalofriante pues comparo el consumo de -- 
meza1 con e l  de leche, ya que este 6ltimo es de menos de un cuag 

to  .de l i t r o  a l  mes, es  decir  t res  l itros al afio. A aqu6llos a l o s  

que se les pasa la mano con el nema1 se arriesgan a que un mal - 
dfa los encuentren ahogados en su propio v 6 ~ i t 0 ,   i n s o h d o s  o vic-  

timas de un serio accidente &Quien se cay6 del burro y casi se 

rompe el cuello; otro se qued6 dormido en U via d e l  t r e n ,  aunque 

para SU suerte lo levantaron antes de que pasara la &quina-. ES- 

, .  

ta causa no se registra en los cuadernos d e l  Registro Civil  del - 
municipio, pero verbalmente se me dijo que no es raro que en un - 
año haya hasta dos, e inclusa & S ,  muertos debido al alcohol, aus 

que se declare que murieron de otra cosa, 

IEL violencia es otro renglbn nada despreciable de la -- 
mortalidad sanwinesina. En 1981 hubo dos asesinatos intencionales; 
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la misa -aunque la gente jus t i f i c6  que se lo lWtyan eckdoy, pues 

se trataba de un violador- ,  Seg6n mis informantes, no pasa un año 

miedo a represalias, que son frecuentes; aunque haya testigos no- 

se delata a ' los  asesinos, y ha habido familias enteras que  emigran 

para evitar problemas. Sin embargo, según me contaron propios y - 
extrañas al pueblo, la situacidn era mucho d s  cr i t i ca  de diez a 

quince afios para. atrgs,  pues los pleitos y robos en Santa In& e2 

taban a la orden d e l  dfa, A G ~  hoy sus habitantes t ienen fama en-- 

tre sus vecinos de ser gente % a l a 1 I  y peligrosa, d e  lo que se me 

advirtid mult i tud de veces, El alcohol e s 6  intimamente ligado a 

esta causa de mortalidad, pues  fomenta l o s  p l e i t o s  y renc i lUs ,  .. 
de las que incluso yo fui v i c t i m  un par de ocasiones. 

No debemos olv idar  que la muerte por parto o por  secueg 

cia de Qste ,  ya sea d e  la madre o del niño es una nada rara causa 

de decesos, Aqui  como en el resto de la s a l u d ,  predominan las m2 

d i d a s  tradicionales, y las comdronas acaparan e l  servicio. las - 
mujeres se a t i e n d e n  con La ayuda  de una pariente mayor o con la - 
Gubis' doña Asunci¿n, incluso e l las  solas dan a luz, con la h i g i s  

ne posible a sus hmitados rne$ios, S610 los d s  desahogados o 'los 

Para c o h o ,  Zas mujeres embarazadas no disminuyen su ritmo d e  tra - . 
bajo  -que es  agobiante- n i  antes n i  despues d e l  parto, sobre 'todo 

en 'los matrimonios sin hijas mayores. 
. 
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1980 

Registro de Defunciones 1970 -. 1980. 

Ler. semestre: 20. semestre: T ota les: 
H M H M H M f 

4 3 3 5 7 8 15 

3 2- . 6  4 9 6 15 

5 . 3  1 2 6 5 11 

5 3 3 3 8 5 14 

7 5 4 1 11 6 17 

3 3 3 3 6 6 12 

3 4 4 6 7 10 17 

No pude analizar a fondo los cuadernos de d.efunciones - 
d e l  Registro C i v i l ,  hicamente l o s  anteriores. Tampoco pude sacar 

un promedio de edad a l  morir, para sveriguar la esperanza de vida 

al nacer -que sin duda es muy escasa-. Sin embargo pude conocer - 
Iss causas d e  las defunciones habidas entre 1977 y 1980, como una 

muestra para poder generalizar: 

(6) 
CAUSAS: 

Diarrea,  vdxito y calentura 

Diarrea y tos  O O O 2 2 - 3.6% 
Tos Ferina 1 O 3 O 4 - 7.2% 
Calentura y tos O 2 I O 3 - 9.47: 
Tor s6n o.  2 O O 2 - 3.65 

5 2  1 5 8 21 - 38.2% 
cdlico 5 O 10 - 18.23 

""""I" 

(5)el numero t o t a l  de fallecimientos anual se supo en estos casos 
f6)~xpresadas en .t;Qrmlnos en que se registraron en los cuadernos. 

racias a 1a numeracifin d e  los registros. 
, . . .  -. .-, ." x.ll.l.""."l"~ll.l"I*-.l̂ llll*ll _ _  I..I. .' . 



CAUSAS: 

Bronquitis 
Sarampi6n 
Arma de fuego 
Puñalada 
Golpes en e l  est6mago 
Siete mesino 
Operaci6n intestinal  

-Morbi l idad.  

Ya mencionamos  que la principal causa  de mortal idad son 

las enfermedades infecciosas y parasitarias,  sobre todo del  apara - 
t o  digestivo, pero aparte de estas  también existen  otras que son 

comunes a todo Oaxaca:  enfermedades del  Aparato Respiratorio -5rog , 

quitis, enfisem, asma-, del  Aparato Circulatorio,  avitaminosis,- 

ma.les de la piel ,   saranpih,   tos  ferina,  tétanos, e tc ,  (M&xico, - 
'sPP, 1981 - a; Garcia de Miranda, m. Go), Todo e l l o  con la -- 
desventaja de  que S a n t a  In6s no cuenta con al& m6dico o Cen- 

t r o  de Salud, n i  siquiera con un buen yerbero o curanciero, I 3  g e ~  

t e  se medica con remedios transmitidos por sus rayores, pero no - 
hay expertos en el asunto; cuando la enfermedad arrecia se as is te  

con curanderos de San A n t o n i n 0 . u  otros pueblos, quienes generalace& 

t e  mnejan medicina  de patente  elenental y trabmientos  dgico-tra 

dicionales, siendo la fe de la gente e l  principal ungdento curati - 
VO. En el rrejor de l o s  casos asisten con un de San Joan 

Chilateca, que  aunque sólo es u n  farmachtico. s i n  r e c i b i r s e   a h , -  
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nientos y su probada eficacidad -a n d  me b a j d  una f iebre  por  50 - 
pesos, mientras que  en Ocotldn un médico cobraba $250.00-. Cuando I 
el caso l o  amerita, se acude a un hospital o un médico profesional, I 

pero esto  es  raro. 1 

I 
j 

E l  gran nGmero de enfermedades infecciosas y parasita- 

r i a s  son fonxntadas por  la escasa  higiene  personal,  la falta de - 
cuidado en la preparaci6n de los alimentos, la de'ficiente a.tenciÓn 

de las heridas y las enfermedades incipientes y e l  consumo univer - 
sal de agua de pozo sin hervir. También hay que tomar en cuenta - 
que los centros de salud mgs cercanos  estdn en Zimatldn y Ocotldn, 

y aunque hay médicos en San Fabla, sus honorarios los hacen inac- 

cesibles a la mayoria de santainecos. 

Tambih es de llamr la atenci6n las variadas enfermeda - 
des de la p i e l  y de los o j o s ,  sobre todo de estos bltimos, pues, 

haciendo un cdlculo a la l igera ;   dir fa  que  una tercera  parte de - 
la poblacidn -hombres, mujeres y niiíos-  tienen en s'us o j o s  Qarng 

sidades",  conjuntivitis, derrames, infecciones, nubes-, etc. Taropp 

co son raras  las  manchas en La p i e l ,  llagas, hongos, etc. (Para - 
ident i f icar   es tas  enfermedades me vali de la obra de Werner, 1975) 

Ta mencionada epidemia de sarampibn hizo verdaderos dg 

sastres. Ia vacuna a h  no estaba  difundida en Oilmca; pero abn en 

la actualidad no hay la COstUmbr8 de vacunar a los  niños, aunque 

se distribuye  la   Carti l la  Na1. de Vacunacibn, sobre'todo por tern2 

res  hacia sus efectos,  como las calenturas. Supe de casos de ttmal 

del arco" -tetanos- y del " t u a l t t  -la rabia-  ocurridos no hace, mu- 

chos años. 
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Algunas  enfermedades  de  orden tradicional conocidas en 

S a n t a  I n &  son b s  siguientes: 

Chaneque.- Bnfermedad de las rodillas y codos, cuya impresidn 

es de tener  esplnas en esas coyonturas. Lo chupa  con la boca a l g h  

curandero y saca sangre o piedritas y hasta espinas o tierra. La - 
enfermedad es prod'ucida por enojo o flmuinafl. 

Esr>anto.- Se paran los cabellos, hay palidez,   f lo jera,  no se 

s iente   e l   ca lor ,  no se duerme bien, .  ya que a veces  despiertan so- 

bresaltados y g r i t a n d o .  Se cura  acudiendo a un curandero o una peg 

sana que sepa hacer la curacidn . También  pueden perder el apet& 

to , ,  tener  llanto  constante, estado permanente  de nerviosismo. y ten 

s i 6 n ,  etc. E l  llespantoll  es debido  a un humor o fuerza maligna que 

se ha apoderado del enfermo gracias a una .fuerte  impresih, que le 

sirvid de entrada, como nn ruido fuerte o cualquier otro Itsusto". 

( 7 )  

- 

Fa1 de ojo.- Un hombre a g i t a d o  y sudoroso después de 'trabajar 

(7) Pude presenciar  varios de estos  r i tos ,  que tienen  caracteristi 
cas medio cat6licas y medio paganas-hechiceras  pero con fuertes - 
dosis de sugestibn -en caso de los niños, es rid S para sus m ores 
que para ellos,mis~os-. Para 0110 se necesita un curandero(a 3 pro-  
fesional o algun mayor con experiencia en este  ritual.  E l  curande- 
ro cobrara basta $5,000.00, pero la cererconia ser8 rds completa y 
podrfa durar  toda la noche y la miiana siguiente. La curacibn se - 
inicia en la noche; sobre un bracero se colccan brasas y copal pa- 
ra sahumar a l  enfermo y los rincones del lugar. donde ocurrió e l  -- 
espanto; luego se colcca un recipiente sobre e l  bracero y en é1 se  
colocan pedazos d a  Cora, para derretir los;  hecho esto  se derramad 
la cera en otro récipiente con agua, tapdndolo inmediatamente; e l  
curandero t o w  un cantarito  cereEouial de barro negro y comienza a 
golpear  con SU p a h a  en la boca d e  Qste ,  produciendo u n  sonido p a z  
t icular ;  luego vocifera  oraciones y f6rmulas dentro .  d e l  cdntaro -- 
-parte en espafiol, parte en zapoteco-, sin que casi  se desktinga -- 
nada hacia afuera; a d  recorre los rincones, golpeando y gritando 
en el cantarito. Sobre Fa tapa que cubre la cera y e l  agua se han 
colocado f lores de drstintas  especies, que absorven los lralos huso 
reo. E l  curandero t o m  tragos d o  rneecal y los escupe, v a p o r i d n d o -  
l o s ,  sobre el enfermo y l o s  rincotles; hace l o  mismo con el agua -- 
b e n d i t a .  L,os. concurrentes se han encargado  de aportar el rnezcal, - 
el tepache, chiles,   galletas,   f lores,   dulces,   etc. ,  que se repar-- 

(sigue -9) 

- 

*I , * -  . .- . .-l.lÎ "."."".II("...~. ~, __ . uI"."l"~"..l. ._., . ... . , 
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v6mit0, Se cura con una i n f u s i b n  de yerba  %ar.ba de VieJofI, que e s  

muy rara y s610 se consigue en tiempo de lluvias. @tro método & S  

sencillo y popular  es ,  s i  e l  afectado es niño,  envolverle la  cabs 

za con una pantaleta o fondo sucios de niña, y s i  se trata de una 

nifia, se hace la  misma operaci6n, pero con  una truza de niño tam- 

b ien  sucia. Lo mejor es  prevenir este @al ayudado por una bolsita I 

I 
que, se .armma al bebé, la cual  contiene pblvora ,  alcanforfn, s e e  

lla de chile  faviche o solterito,   coral  f ino rojo ,  semilla de mos 

taza, e tc ,  Ia seudlla I 'ojo de venadof1 tambidn es usada, pero es - 
d s  d i f f c i l  de conseguir;  se le usa a manera de llrosariofl, con -- 

, ' una imagen sacra pagada. La l i m p i a  con  huevo también es usada pa- 

08 

. .  
ra curar este mal. 

Aire.- Da cuando  uno se destapa o s a l e  a la intemperie &pi=  

do despu6s de sudar;  entonces da calentura. Se cura COR ventosas 

a'base de vasos sobre friega de alcohol, 

Muina.- Viene cuando se hace pasar un coraje a la persona s i n  

que. &Sta se pueda desquitar. En estos casos no hay que  comer  ahua - 
cate,  chocolate, leche, huevos, etc. La finica manera de. curarla es 

sicando el coraje peggndole a l  que  provocd la rnuina, pues a la leEr - 
g a  incluso puede provocar la muerte, 

U""""" 

ten luego de derramar un poco d e  cada cosa sobre e l  suelo, También 
se puede p a s a r  una prenda'del asustado por entre los rincones, sa- 
hudndolos ,  Por  f i n  se descubre la ffwestraIf de cera y e l  curande- 
ro la interpreta, por ejenplor una burbuja quiere  decir un muerto, 
que no'deja en paz a l  enferrr.0; los v e l o s  quieren decir que lo que 
c a d   e l  espnto y8 e s t a  saliendo;  etc, Luego de la  interpretacidn 
se vuelve a derretir  la  cera .y se repite toda la  operacih otras - 
50s veces, aunque con variantes como quo Las flores se riegan por' 
los rincones, se reparte bebida  a pasto, se descabeza ante el en-- 
ferrco a un p o l l o  y se entierra su sangre, luego en un agu'ero se - 
entierra caldo de p o l l o  y carne,  etc. En la tercera ocasi a n el cu- 
randem tocla una olla vieja y coasienza a  sahumar; cuando el enfer- 
mo Icenos se lo espere -se lo ha tapado la cabeza con un rebozo- Tan 
za la olla produciendo un g r a n  estrepito y otro sl;sto para al espaE 
tado, En la tercera lectura de La cera se supoce que y a  habrd sali- 
do l o  que ocasion6  tanto  estrago y el enfermo n o t a d  una definitiva 

(sigue -9 1 
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-Control de la Poblacibn. 

laci6n;   el lo ha pernitido a muchas familias  tener un hijo cada dos 

o t res  años. S in  en;bargo, los  métodos modernos son vistos con ints 
rbs por algunas muJeres -al hombre no le  interesa- e incluso son - 
usados por un ndmero cada. vez  mayor. IJo existen  prejuicios  religio 

sos.  en contra de su uso,  pero sf a lgunos  -o mchos- temores, sobre 

todo a envenenamientos o 8 hijos deformes.  Segdn se me aseguró, -- 
. los  que d s  usan estos &todos son los matrimonios con d s  de ocho 

hi30s. POCOS j6venes los usan, pues lo ideal es tener al primer -- 

- 

hijo a l  año de estar “arrejuntados”. 

No existe  ideario alguno de planificacidn  familiar, pues 

no lo necesitan. La familia  nuclwr promedio tiene 4.6 mierobros, - 
lo que no se puede considerar una exageraci6n en h i j o s ;  l a s  enfer- 

@edades infantiles y perinatales se h a n  encargado de mntener a rs 
ga, en  forma muy lamentable, al creciuiento d8rr;ogr~fico explosivo. 

El ideal  cultural  seria  tener mds de cuatro h i j o s ,  la mayor parte 

hombres -&S ingreso de recursos-, pero esta Beta no es may f d c i l  

de alcanzar, n i  teniendo hijos cono conejos. No son raros los ma- 

trimonios  sin  hijos -sin haberselo propuesto- y la generalidad de 
””I””.- 

tcejorfa; aunque en e l  caso de los nifios no siempre suceda a d ,  sus 
padres podrdn dormir tranquilos do canciencia. E l  tratamiento Fue- 
de completarse al d i a  siguiente con otra sahumada, s i  es que l a s  - 
grandes  cantidades de  Eezcal y de tepache ingeridos durante toda - 
la noche por e l  curandero y sus  ayudantes le permiten a6n hacerh .  

.:+;:I. 

.. 

Supe de la  existencia de nedios anticonceptivos  tradicio 

nales por medio de yerbas, e inclusa  abortivos, pero son muy pocas 

las gentes que l o s  conocen y casi’  nadie 16s u s a .  E l  medio mds usa- 

do es el de amarkantar a l o s  reci6n nacidos hasta los dos o t res  -- 
años de edad,  para asi  evitar la  menstruacidn y la  consecuente ~ V U  

- 

- b 



-8 5- 
las mujeres da a luz cada aos  o tres  años, incluso m&s, 

A peMr de que e l  perhdo f é r t i l  (38 la pareja santaine- 

sina es aprovechado a l  mgxialo -de los 15 a los 45 aflos-, en que - 
bien podrfan traer a l  mundo a mds de 15 infantes, e l  medio ambiec 

t e  y e l  rcismo cuerpo ponen un l i m i t e  a l  d i v i n o  "creced y m u l t i p Q  
I 

caos, henchid la t ierra  y sometedla% Eadndorce en una corcparacidn a :  

d e  20 aujerss del censo) que alcanzaron o estan por alctznzar la - 
menopausia, pude averiguar que el n6nero de (ilurcbraraientos de  ca- 

da una variaba entre los ocho y los doce; sin embargo los h i j o s  - 
. que' sf habfan  logrado sobrevivir eran entre c i n c o  y ocho, Esta foz 

ma de control de la poblac i6n  no voluntaria -y. sin duda laruenta- 

I 

, 
. .  

ble- ha impedido u n a  sobrepoblacibn  smgerada d e l  pequeso munici- 

pio por lo menos hasta los años ? O ' s ,  y debe tomrse rnuy en cuen- 

ta al analizar las causas que favorecieron La migración en santa- 

In6s y San Pablo, e s t e  dltimo con un nivel rids ba jo  de mortal idad, 

mayor ndmero  de habitantes por km2 Y familias & S  numerosas en bi. 

3% como lo demestra e l  censo de 1970: 
CWADRO 4 .. 10 

NUhZEW DE MIEMBROS PCIR FANILXA. 
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E l  concepto cat6lico de '%dos l a s  hijos que Dios me - 
de" no se manifiesta -y tal. vez n i  l o  conocen-; la gente ve la nz 
talidad como un fsnbmeno normal, pues siempre ha sido asf y no s e  

ven razones - n i  necesidad- de cambiarlo; los hijos son un fenhe- 

no tan natural como la l l u v i a  y e l  viento, irf.posible d e  altemr, 

EB sido la  escuola quien ha querido modificar e l  pensamiento  de .- 

los niños a este  respecto, aunque sin ni%una raz6n prdctica des- 

de mi punto de vista ;  considero que s6lo cuando se hayan extirpa- 

do U s  principales causas de mortalidad infanti l  podrd tener a l g ú n  

objeto y relativa verdad. los principios  neomlthusianos que el ES 

t a d 0  mexicano inyecta a travtjs de su s is tem educativo, l o  que -- 
siempre ha hecho sin un previo y serio a n d l i s i s  de las realidades 

especfficas de cada r e g i h ,  A este respecta e s  necesario mencio- 

nar la influecia que han empezado a ejercor la Kigraci6n y la Te- 

levisi&, a d  como los sabihondos  compadres de San Pablo,  vehicu- 

los del concepto occidental  del  control natal y familia planifica - 
da. Hubo un hombre de edad que me cornent6: lltpara qu6 tener menos 

,hi'jos? s i  lo. que yo necesito es de hilos  que a8 ayuden, Ia juven- 

t u d  es riqueza, m i  amigo, y esos gringos nos 13. quieren quitar," 

. . .  

-Evolucibn de La poblacibn. 

Pude c o n s u l t a r  13 censos  .levantados en Wnta  In& desde 

1903, aparte del d o  propio; consistieron en dos padrones de hab& 

tantes de 1903 y 193.9, un padrdn de nifios de 1913, los CGPV de - 
1921 a 1970 y Los dos censos lovantados por westros  en ,1981 Y -.. 

1982, En ellos pude apreciar que la poblaci6n d e l  pueblo se mantu - 
vo d s  o menos constante hasta 1970, en un promedio'de 700 habi-- 

tantos. si se analiza la g r d f i c a  (le la p. 67 se observa una fuer- 

t e  deprosi6n de la poblnci6n en 1970; pienso yo quo puede ser de- 

.I . , ~ , ,.. ~ . I . . . . .  
, . ., ,, , I I ., ~" _. . . , ~ . . I _.,.- ..,.. . 
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bido a dos causas: a un mal levantamiento censal en esa ocasi6n o 

a un terrible aumento d e  la mortalidad y/o la migraci6n definit i -  

va; esto Clltirno es LO .que me parece mds fact ible ,  ya que pudo ha- 

ber influfdo  la epidemia de sararnpih y tarobien SUPQ que mucha geg 

te s a l i d  en esos años a Wéxico, Tapachula, Veracruz,  etc. (observs . 

se la grgfica de la p. 8 9 ,  en  que Las cohortes  j6venes  sufren un 

achatalcieato en 1970, que  pudo haberse reflejado en La depresidn 

de mi propia campana de edad y sexo.de La p. .  63). A partir de 190 

se dispara e l  crecimiento  poblacional a un ritmo del  49.95 en dies.  

años ,  mientras que el nacional fué del 39.78 
(8) 

Es necesario hacer notar  que en e1 censo de 1950 se re- 

porta a "E1 Cerrito" como una "hacienda  de beneficiot1, donde vidan 

- ,  73 de los 813 habitantes censados en Sta. IniSst 

CUADRO 4 - 11 
Nombre: Categoria:  Babitantes: H M 

sArJTA INES YATZECHI Pueblo 740 365 37 5 
EL CERRIITO Hda. de benef. 73 40 33 

Se me d i j o  en el pueblo que ItE1 Cerrito". estuvo traba- 

jando durante 17 años la d l t i m a  vez que f u e  puesto en servicio, - 
con mucha gente de fuera que ahil laboraba. Esto t a l  vez explique 

en parte el acelerado  crecimiento que se registrd  entre l95O-y -- 
1960, y la consecuente mida  entre 1960 y 1970 al suspenderse los 
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, Entre ambos sexos se conserva una proporci6n m& o me-- 

nos similar, aunque hay dos periodos en que las mujeres aventajan 

considerablemente a los hombres: 1940 y 1960. Tara e l  primero es 

presumible una fuerte  dgraci6n masculina; no hay  que olvidar que 

en ¿$sa 6poca se sol ic i t6  gran cantidad de mano de obra en Veracruz, 

la Comarca Iagunera, Chiapas, Sinaloa, el D.F. y las contratacio- 

nes a .E.U. , por el contexto d e  la 2a. guerra m u n d i a l ,  LOS hombres 

vue1ven.a igualar a las  aujeres en 1950, pero para 1960 estas -= 

vuelven a tomar ventaja;  este fen6meno no he podido encontrarle - 
una explicaci6n  satisfactoria, ya que la poblacidn en general si- 

gue creciendo y el nivel de  hombres. se mantiene casi  constante; - 
ademds; los registros de nacimientos para esa &poca, aunque sf --. 

confirman algunas u n  fuerte  nivel de fertilidad, muestran una prz 

ponderancia nurnerica masculina (ver p. 68-69). Desgraciadamente - 
el nivel de confiabilidad de los C G W  no es muy bueno, como l o  -- 
confirme a l  observar datos inverosfniles en ellos. Actualmente -- 
las mujeres llevan una liierisima  ventaja sobre  los honbres, y es 

.de suponer que esa ventaja se i r d  incrementando, fomen~da por la 

creciente migracidn  masculina a los E.U. 

. .  

Nacen d s  niños que niñas anualmente; en los lfiltimos -- 
diez afios el promedio para los primeros fue de 28 cada año, mien- 

t ras  que e ¡  de e l las  fué de 25.6, S i n  embargo,  conforme pasan los 

años, e l  n6mero de defunciones masculinas se  incrementa, hasta -- 
que las mujeres tienden a ser  mayoritarias ente los hombres de su 

mism edad (ver grdficas de  las p. 90 y 91).. Esta tendencia se ha 

suavimdo conforme  pasan los afios, gracias a l  increae,nto general 

de la esperanza de vida; e l l o  nos lo confirman las pir6mides.de - 
edad y sexo de los: CGPV (p. 89). I p s  pirifmides de 1930, 1940 y -- 

S 

http://pir6mides.de
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1950 confirman e l  predominio  femenino en las edades avanzadas, e 

incluso en las no tan avanzadas, adends de cczracteriB2rse por  una 

gran irregularidad. Las pirdrcides de 1960, 1970 y la mfa propia - 
de 1982 (p. 63) son mds homog6n@s, señalando una recuperacidn en 

las. cohortes  superiores  del lado msculino. La base de la pirilmi- 

de de 1982 es mucho mds amplia 

lfexplosi6n demogrdfica" que se 

debida a un crecimiento propio 

hasta recientemente se d i s p a r 6  

que 
que las anteriores, confirmando la 

registra desde 1970 a la fecha es  

de la poblaci6n. Pero ¿ y  por qué - 
este  crecimiento? Las tasas de na- 

cimientos  semestrales (p. 71) se mantienen alrededor de una unea  

de tendencia de 18.5 nacimientos por  semestre hasta un %oomff en 

1963, que se estabiliza  alrededor de  otra linea de tendencia & S  

alta despues  de 1970 (26.7 nacimientos por semestre). Podemos ob- 

sarvar tambih que Is tasa de mortalidad (p. 78), de encontrarse 

nds o menos estable  hasta 1975, rcuestra fuertes tendencias a d i s -  

n i n u f r  a partir de 1976. Estoy convencido de que todo  esto ha si-  

do. la causa de que la pirdmide se ha@ uniformizado,  y d e  que las 

cohortes superiores se vean nds pobladas quo antes. 

De seguir el actual ritrr,o de crecimiento de la poblaci6n 

es de esperar que para 1990 e l  pueblo cuente entre 1,600 Y 1,650 

habitantes, y entre 2,100 y 2,200 para el año 2000. Es s i n  embar- 

go previsible que la cada vez & S  fuerte migración y la incipiehte 

disminucidn de la tasa de natalidad (p. 72) marmarifn bastante esta 

c a n t i d a d ;  en este  respecto, la mortal idad habrd perdido  su papel 

primordial  que tradicionalmente hc? b ia  jugado. 
. .  
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-Btimologias. 

Existe  una m u l t i t u d  de versiones  hacerca de la etiruolo- 

&fa de k'atzechi, cuan PAS variadas y contradictorias,  IPS pGdemOS 

anurnerar aquf: 

. 1.- Segdn Bradwin (19!30), proviene de ¡as palabras E, " ~ 8 -  1 I 

rrolt, y t z a c h i , W S u " 1 l o I t ;  o sea ltcerro  arcarillort. Esta etinlolo- 

gia  ~e parece poco probable para Inés ,  pues se trata del E 
poteco  serrano, en el que' la  palabra - b & S  indica mafz o t o r t i l l a  

amarillos y ya'a s igni f i ca  monte (Eut ler ,  1980: 209 y &1), por - 
lo' que yo supongo  que  en conjunto s igni f i ca  "monte de l  nrafz amari - 

.. llott, l o  cual Re parecerfa mds adecuado, . 

2.- Eradonin c i t a  a Kartfnez  Gracida, para quien  Yazatzechs 

s igni f i ca  ea zapoteco "recipiente de madera", de yam -palo- y - 
zeeche  -batea-,  Eegh 61 también puede sienif i 'car  ''pueblo de la - 
arboledan, de d r b o l -  y tzechi,  corrupcihn de puichi  -pueble-; 

ninguna de estas  interpretaciones Re convenco. 

3.- Ron Cutberto L6pez Aquino, originario de Santiago Apbs-- 

t o l ,  me di6  otra  versi6n. E l  f u e  informante d e l  antropblogo Ronald 

Waterbury, que trabaja en La regihn, y dice  tener  experiencia en 

l ingdfst ica  zapoteca. Fe d i j o  que s ignif ica   t lcerro*f ,  & equi- 

vale a tlabajott y - chi es e l  locativo. E l  conjunto seria Iten la ba- 

se del cerro". Esta  versi6n ne parecib bastante l dg í ca  a l  princi-  

p i o ,  pero no la pude confirmar con alguna  fuente autor izada y a - 
mis informantes de Santa Inés les parecid  equivocada, 



10 hablaban, me proporcion6 otra versi6n: se deriva de ya,, "piedrarr 

6 nwgotet!, y si%, IJcac?panaf! u objeto sonoro, refiriendose a una 

piedra sonora  que hay en "El Cerritott, Esta  acopci6n sf convonci6 

a mis informantes de Santa I d s ,  pues e s  piedra es muy conocida- 

y a, su alrededor g i r a - n  muchas histcrias;  e s  casi el simbolo del - 
pueblo. Como "El Cerrito" fue Un lugar de asentamiento  prehispdni . 

co, no es d i f i c i l  quo la famosa pibdra diera nombre a l  paraje. 

Nadie  en a n t a  Inés tiene  idea de lo que pueda s i g n i f i -  

car su toponimico. En zapoteco e l l o s  liarían a su pueblo en la f o r  - 
ma castellanizada  Santineg, l o  cual no es  raro, pues CCIEIO vere-- 

mas frds adelanto, en ~5.  opini6n los actuales  habitantes de S a n t a  

Inés son descendientes de una colonizacih  posterior a la conqui.2 

, ta, por lo que a su pueblo l o  relacionan con su santa patrona ,  -- 
nientras que asentadentos prehispdnicos no abandonados t a l  coro 

fueron =matun, Ocotldn y Oaxaca a h  conservan  sus respectivos - 
nonbres s'potecos: 

.dos en el lenguaje 
. .  

cotidiano. 

San Pablo  Huixtepec estd asentado sobre e l  antiguo Cami - 
no Real a la costa y a l  reino de Tututépec, que debi6 ex is t i r  de2 

de antes de la conquista. Era un sitio conocido para los  Aztecas, 

donde tal vez habrfa un refugio para los caminantes, couo ofecti-  

vamente los hub6 en la colonia,  Esta es  la raa6n que yo he encon- 

trado a su nombre ndhuatl: I1corro ospinosott, de h u í t z t l i ,  ttespinatt, 

y t e p e t l ,  !Icerro", mds el locativo 9; se tom rnotaf6ricamente co- 

mo "cerro d e  penitencia", por ser la espina un objet'o de autosa- 

cr i f ic io  (Facazaga, 1579: 79). Posiblemente aid hubo un adoratorio 

donde los caminantes hacian penitencia  antes de seguir su canino. 

)fui t z  + C S ~ ,  



.~imatMn y Ocotlgn, como asentarnientos anteriores a la 

conquista, poseen un nombre nghuatl, que es traduccidn del s p o t s  

cos Zimatldn, o tllejor dicho Cimdtlan, proviene de Cfmatl,  lfcimtetl 

o cierta  rafz de yerba, y tlan, fJ jurltoff o "entreff (Eradowin, B.- 
-. C i t . ) .  Ocotun -u Oc6tlan- se deriva de 6cot1, IIocoteIf y el ants 
rior  sufi jo.  

. .  Don Cutborto L6pez  también me d i 6  el significado de Zega - 
the - S a n t a  Ana-: "siete mogotes", l o  cual l o  pude comprobar  con - 
Bradomin, quien l o  hace derivar  de e, tlmogotell, y gache, l fs ietet l  

-aunque La pronunciacih  correcta es pa+&-. 

Me parece que los poblados que han conservado SU nombre 

zapoteca junto  a l  o f i c i a l  en n&huatI o espafíol, sin haber sido -- 
sustituido en el lenguaje  coloquial zapoteco por ninguno  de éstos,  

son aquéllos que fueron asentarnientos anteriores a la conquista y 

que no fueron abandonados  en ninguna bpoca,  continuando hasta la 

.fecha como los centros de poblacibn d s  importantes del valle. - 
mnta Inés no f i é ,  en mi o p i n i b n ,  este caso, como veremos. 

. .  

-Epoca Prehispdnica y arqueologfa, 

Santa Xn6s fué un in;portante centro c i v i l  y religioso - 
mucho antes de la conquista. E l  poblado actual se encuentra asen- 

tado sobre un iaiportante s i t i o  arqueolbgico, que sdlo ha s ido  ex- 

plorado parcialmente, sobre todo en e l  1lac:ado "Cerrito" o Daroro 

-cerro grandeo'en zapotoco, debido a que en :ést8  se  efectfian --- 
obras para acondicionarlo cou planta de beneficio rnetaldrgico y - 
mineral por la coupafifa Fomento Kinero. E l  IIJAH, a traves de SU - 

, 

.i. r" 
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Centro Regional en mxaca, envi6 una expodici6n de rescate arque2 

ltigico a ese l u g a r ,  con el f i n  de explorar y salvar l o  mds posible 

de lo que pudiese ser encontrado ahf. Za errpedicibn fue dirigida- 

por cuatro pasantes d.e arquoologia: Victoria  Arriola Rivera, Cm- 

los  Gutierrez G . ,  Rosalinda Cabrera y Fernando Osario, pero la -- 
prin;era fué quien redact6  el informe preliminar (Arriola; 1981) y 

actúalmente  elabora SU t e s i s  acerca de este  s i t io.  

Jlandani'i, e l  mogote de la i g l e s i a  antigua, e l  d e l  pante6n o E-- 
- biara y varios otros rnogotitos a su alrededor. Las %$pidas que se 

empot;-rarror-: en los costados de la  iglesia nueva -y que antes se - 
encontraban en la  antigua- fueron hallados en e l  mogote de &da, 

que se derrumbd en el temblor de 1931. Una de ellas representa un 

personaje que me record6 un jugador de pelota prehispdnica; otra 

posee un personaje  jaguaresco con una fecha  calenddrica; una d s  
es un idolo antropomorfo,  y las  dos  6ltimas son fracciones  dificL 

les d e  identificar. E l  pueblo las considera  "encantadas", a d  co- 

mo u n a  piedra negra cuadrangular que fu6 colocada frente a la i g l g  

si% Arriola las fecha en la 6poca de Monte Alb& IIIb-IV -cldsico 

tardfo-;  y luego dice: " A l  es te  podemos observar el cerro de Santa 

I d s  y el €irea ceremonial donde se localizan alrededor de 15 mon- 

ticulos y un juego de pelotall. El s i t i o  f u e  . d i v i d i d o  en dos Areas 

A y E para fac i l i tar  su estudio, aunque no se d e l i d t a n  ambas. - 
VISO excavaron un t o t a l  de 50 pozos de sondeo y se localizaron 4 - 
pisos de estuco que denominamos estructuras". Las enumera: 
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Estructkra ff 1, Comprende un p a t i o  de ostuco.de forma cuadras 

gular de 7 x 7 mts, desviado 2b0.a1 ,este d e l  norte mgn&ico,  locs 

l i z a d o  aproxhadamente a 60 cm, de-la  superficie. En 61 se encontrg 

ron dos entierros; un adulto en decúbito  dorsal sur a norte y un - 
i n f a n t e ,  Tubos de drenaje en los  lados n o r t e  y sur d e l  patio, 

’ Estructura # 2. Patio de estuco d e  9 x 9 mts. Agregados i 1 . e  e= 

t u c o  indicando ampliaciones del  pat io .  I s c i a  el lado oes te  se en-- 

con t rb  una tumba rectangular  construfda con grandes piedras con en 

trada a l  este ,  tapada con una gran piedra sin señales de que haya 

tenido techo; dircensioces de 2.6 x 1.8 x 0.5 mts.; en su interior 

’ se ’encontrd un entierro prircario con un individuo adulto  en d,ecb- 

b i t 0  dorsal  este-oeste con t res  ca3etes c h i c o s  con fragmentas de 

huesos en su interior.  Hacia el. norte d e l  .mislrio patio se localiza II 

ron 7 entierros debajo de un empedrado. Los 7 .  se encontraron direq 

. t o s  sobre la rcca madre en posici6n extendida a la misma profund& 

dad; dos de ellos corresponden a entierros dobles de individuos = 

probablemente de anbos sexos y t r e s  niños entre 2. y 4 años de edad. 

Las ofrendas asociadas a algunos de el los fueron de cerdmica COD- 

mGn, no de 1u:o. 31 patio  present6 una desviacih  de 34O a l  este 

d o l  norte rmgnético. 

f3LStructura -$ 3,  Patio de estuco de forma cuadrangular seme-- 

jante a la # 1. 9.6 x 9.8 mts. Restos de muros estucados. @lY pz 
queña. de barro g r i s ,  

Estructura %4. Patio de 6 x 6 mts. a 55 CEe de profundidad, 

desviado 15O a l  este  del  norte  Eagnético,  Parte d e  sus extremos - 
norte,  este y oeste s i n  estuco.  (Arriola , 1981) 

http://ostuco.de
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&os odserviir  para e l  por fodo  IIIb &OO=gOO d. C.2 una - 
jorarquia d e  t res   n ive les  de unidades domésticas en ba- 
se a los entierros asociados a a l l a s  y a la magnitud de 
sus casas / * * * f  Santa I n 6 s  fern6  parte do  u n  asentandes 
t o  residencial  do mediano o a l t o   e s t a t u s  en t a s e  a su - 
IocalizaciEn muy cercana al Qrea civico-ceremonial y a l  
tanal’lo y grado de elaboración d e  lss construcciones, asf 
como a la  s i m i l i t u d  de l o s  entierros y turcbas relacioca-,  
dos con los pc’cios. Las estructuras probablemente perte- 
necioron a widtides  docésticas de t i p o  cerrado”. 

’ “Se localizaron 20 entierros. ?I inf t lnt i les  y 2 a d u l t o s . -  
la mayorfa fueron  colocados en posici6n  extendida y a l r s  
dedor d e  los  patios.  ii$gunas ofrendas  asociadas a ellos- 
fueron d e  cerdmica  cmun / * * . /  %n e l  anZlisis  preliminar 
de la cerdlrica observamos dos t ipos  de barros predomir?a& 

. t e s :  e l  gr i s  y e l  café. Sn estos g r q o s  predo~nna la ce- 
rgmica con decoracibn tallada o i n c i s a  en forra d e  caje- 
t e s  cbnicos con soportes,  ralacionados con e l  t i p o  G-23 
de  líonte Alhdn. Cajetes  cbnicos  sencillos,   alisado e l  i n  
t e r l o r  y ruzoso e l   ex ter ior ,   a lguixx  prgseatan decoracizn 
a estaca en e l  fondo islterior;   estdn  relscionados con e l  
t ipo  G-35, Cajetes  semissfcricos  relacionados con e l  ti- 
po G-23, vasos teotihuacanos de t i p o  9-23,  ollas g l o b u l a  
res t i p o  G-3 y G-7 En barro cafe tenemos las mis-- 
naas forms aunque hay predord-nic de ollas globulares con 
d e c o r a c i h  raspada en e l   e x t e r i o r ,  de cerdrnica t i p o  do-- 
méstico, a s i  C O E O  sahumdores y coEales. Todos estos  g r l  
pos 10s encontramos representados en la cerdrrica d e  1,lon- 
t e  Albdn (Caso, 3erral y Acosta 3 1367). La Wyorfa  de e s  
tos  materiales  pertsnecen a l a  epoca IIIa ?e iionte 12lbdx 
B O O  a GOO d .  CJ /*../ En el gruoo de los Sarros cafés- 
encontramos  tarr.5ién una s e r i e  de 3igurillas antropon:orfas 
probablemente  estucadas, de nar iz   recta ,  o;‘,os oblicuos y 
boca abierta  de la .que sobresalen los dientes,  Elgunas - 
con tocado y ors jeras ,  to6as d e l  misno e s t i l o  y d o l  mis- 
mo tipo d e  barro.  Estas no las i d e n t i f i q u é  en la  carst?!!- 
ca d e  Fhnte AlMn, p o r  Lo que pienso pudieron pertenecer 
a u n  e s t i l a  de producción l o c a l  / e . * /  3 n  base al conjun- 
t o  de estos  elerentos  pienso que t a l  vez e s t e   s i t i o  haya 
funcionado CORO centro  rector  secundario.  Esto l o  pode- 
mos comparar COR s i t i o s  cono Larnbityeco que probablerm- 
t e  haya funcionado tanbi4n como centro rec tor  SocUndariO 
despubs de  Eonte Alban.  Q u i d  tatabién las relaciones de- 
distancia  tuvieron algo que ver en la indenendencia de = 

estos asentaEigntos /,* * /  x s t e  s i t i o  debe fecharse a fi- 
nes d o  la &poca IIxa o principios de la  época IIIb d e  =o 

Konta AlMn; alrededor del 500 d. C o l 1  ( I b i d . )  

- 

l a s  piezas  extrafdas  fueron  trasladadas al Centro Regi? 

nal de Oaxaca, pero  actualr-ente se encuentran para su estudio en 

Cuilapan, liuchos obreros de @Y31 Cerrito1I me ensefíaron piezas que 

e l l o s  se adjudicaron cuando encontraron los ent ierros ,  y ne Ssegg 
0 
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raron que e l  ingeniero de 13 compar?da contratista GXSA que enton 

ces se encontraba a cargo pudo quedarse  con algums, antes de la 

llegada de los arque6logos, 

En los veinte  esqueletos encontrados en "El Cerrito" se 

constataron deformaciones craneanas y dentarias en la myorfa  de 

los adultos (Arriola y Rornano, 1992). Uno do  los mds evidentes -- 
e3emplos presentaba It. .clefora?acibn cefdli'cn t i p o '  tabular oblicua 

pseudo anular con huella de banda debajo del inion recordando tam - 
bien e s t a  morfologia intencional o étnica, CMsico temprano y m- 

d i o  de la cronologfa de  Monte Alb6n  (SSIa=IIIb)tf .  Tarcbien se en=- 

cdntr6 deforrcacibn tabular erecta  fronto-occipital. zp Eutil ,aci& 

dentaria m8s evidente f u e  de t i p o  B de la clasificaci6n de Javier 

Romero -aguzamiento  de los incicivos-, Aparte de esto, en la uiays 

ria de los'adultos y niños se encontr6 anemia, raquitismo, ostoo- 

porosis,  artritis  defornante, aneurisma, turnoraciones o caries. 

El Valle de Oaxaca fue durante la 6poca prehispdnica una 

de Las regiones . & S  pobladas de l.";éxico: 200,000 habitantes, nfirao- 

ro que sdlo volveria a alcanzar  hasta 1950 (C. de S ,  de la T!AE;Jo, 
1980). ED el valle que  nos  ocupa se l o c a l i s b a  la capital po,st-- 

cldsica d e l  imperio zapotecat Zaachila-goo o Teotmpbtlan, donde 

reinaba desde 1432 el  señor Coci jo-eza, quien u n i d o  a los mixte-- 

cas Mbia hecho frente a los m e x i c a s ,  derroGndolos .una y otra -- 
Vez) hasta que estos optaron por la  diplorracia y forjaron una A - ~  

alianza por matrinonio entre  Cocijo-em y la h i j a  d e  Ahufzotl, Cg 

yolcaltzin, a quien poa SU belleza y amor a su marido los zapote- 



. .  
, .  - .  

-104- 

Zimatl&=OcotIdn debi¿ haber estado  profusanente poblada desde en - 
tonces, pues hay referencias de qua aquel los  dos poblados ya exis  

tfan en e l  periodo postcldsico (1000-1520), siendo Qcotldn e l  mds 

importante de l o s  dos (Lebn Portilla, 1974, v.' 111: 121). Contaban 

10.s zapateeos del v a l l e  y los mixtecos de la sierra desde ese en- 

tonces con un recurso que luego se volverfa esencial para la cor? 

na españ0i.a: ~a grana cochinilla y la púrpura. Adernds, cerca se - O 

encontraban . las  montaiias que babian proporcionado la mayor parto 

del cobre y del oro 2 los reyes  aztecas  (Yzickberg, a, Cit.). 

Los zapotecos habfan labrado una f r d g i l  paz con mixte- 

cos y aztecas;  los primeros ocupaban ya varios puntos del  valle,  

estaban i n f i l t r a d o s  dentro de muchas familias de la nobleza y mu- 

chas decisiones  importantes que correspondian a Zzzchila se t o m -  

ban en Cuilapan,  su centro  dentro d e l  Valle, Los aztecas contaban 

con guarniciones  mili&3res para cuidar el camino a l  soconusco, e2 

t r e  e l las  la mds ircportante era  Huaxpcac, en un punto estratégi- 

co entre los t res  valles;  el los  iRponfan nada ligeros t r i b u t o s  en 

la r e g i h ,  couo los que anota e l  Cbdice  Xendocino en sus lgminas 

acerca Be Oamca: 

L A ~ M  23: 

Partido d e  Coaixt1ahuacan.- Texohpan, Tamazolapan, Yancuitlan, 

Tepozcollolan, Nocheatlan, Xaltepec, Talrazollan, IJjctUn, Cmxomn~ 

co y Cuicatlan. EQtregaban  anualmente: 400 talegas de grana cochi- 

n i l la ,  2,000 mntas, 20 j fcaras de oro, 20 ceñidores de pelo ,  12 - 
cuentas  de jade, 800 plums finas de quetml, 

UIpIIW 24 : 
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Tlalcuechahuapan y I.!acuilx6chit1. Este p a r t i d o  entregaba 11. . .cua- 

trocienta's  cargas de &antas colchadas de rica l a b o r ,  & S ,  ocho-- I 1 

cimtas  cargas d e  mantas grandes; de seis  en seis  meses, & S ,  tr& 

butaban cuatro tro jes  grandes de mdera,  del tanaño de las de - 
atrds,  llenas las dos d e  miz, y un8  de f r i j o l e s ,  y otra de chin, 

&S'  veinte  tojuelos de oro fino  del WmFLño do un p l a t o  mediano y 

1974, ~,TI: 276-279, para los partidos;  Melgarejo, 1975: 163, pa- l 

En 1505 se rompib esta paz ;  los mixtecos de sosola y .I- 

Achiutla  agredieron a la guarnicidn  azteca de Coixtlahuaca. Xas - 
fuerms de La Triple Alianza -l&ico, llexcoco y Tacuba- atacaron 

dos veces sin d x i t o  aquellas plams, pero ads tarde Cuitl4,huac -- 
cay6'por  sorpresa sobre Sosola, pasÓ a l  val le ,  derrot6 a l  resto - 
de los mixtecos en las Sedas y Lodo Caxaca -salvo la zona de los 

Mixes- qued6 en m n o s  mexicas.  Todavfa en 1507 y l5¡3 hubo rebe- 

liones  locales que fueron repriddas (Altsarez, m. gr 477). 

Cuando los  espafioles emprendieron la conquista, encon- 

traron como aliados a los zapotecas  contra l o s  mixtecas, Los cons 

tantes ataques de &tos movieron a .Cortes a enviar a Francisco de 

Orozco a realizar la conquista 'fortcal a f inos  de 152.1. Cocijo-eza 

y su h i j o  Cocijo-pij estaban sienb3o s i t iados  por las rnixtecos en 

la cima del cerro %aria anchez", a 7 km. a l  norte 'de Santa Inés, 

cuando los espaiíoles entraron al valle eon 80 infantes y una doc2 

na de  j inetes,  apoyados' por gran  n6nero  de indios aliados envia- 
. .  

dos por e l  se!fior de T ~ X C O C O .  Su alianza con los zapotecos f a c i l i -  
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t b  enormenlente la conquista d e  caxaca, exepto contra los d x e s ,  - 
que opusieron tenaz resistencia (Rim Fala.ci.0, 1962, v.111: 37-38). 

Cortés intent6  sin éxito despoblar Huaxyacac,  donde se 

instalaron  varios espaEoles desde su prirr:era. incursión en los va- 

l l e s ,  En 1526 orden6 por  tercera vez despoblarla, pero una cedula 

de Carlos V rand6 que se repartieran solares. a f ines de  ese  dsm 

Bfio. Cortés v i a j d  al sur a principios d e  1527 y tonlb posesi& d e  . 

los valles  centrales, introduciendo el cultivo d e l  t r i g o ;  eandó - 
pacificar la regidn a l.:artin d e  U I-Iesquida; convirtil, a la fe -- 
cristiana a Cocijo-Fij y construyd dos  buques  en e l  istmo que naz 

fragaron apenas botados en la laguna de S a n  Kateo d o l  Far, Corths 

. ,  sal i6  para España en 1528 y en su ausencia se repoblb I:uuaxyaCm - 

O 

con el nombre de Antequera. Fara ese' año arribarfan los deninicos. 

no oran n i  la q u i n t a  parte da l o s  que en realidad eran- y 11,500 

km.* de terr i tor io ,  desde Etla hasta Tlapacoya, excluyendo  Ante- 

quera, con la quo siecpre  tendria  conflictos, E l  terr i tor io  Condo 

se asientan Santa Inbs y sus vecinos  caerfa  dentro do las posesi2 

nes del  marquesado (Alvarez, Opa C i t :  479; 1i;artinoz Karfn en  Le& 

Port i l la ,  1974, v. IVt 222-224). 

CUADRO 5 - 1 
V I L U S  Y FTXSLOS DEPZX3IEEI"ES DEL ElARQUZSIDO 

DEL VALLE DE CltxAcI!. 
Fartido de Santa Karfa Juchirnilco,-'San J u a n  Chapultepeque, 

San P3rtfn Píoxicapa, San Jacinto Amilpas, SXnW Ifaida Atzocpa. 



. .  

San. Kiguel  Peras, S a n  3airriundo Jalpa, Santa Ana Sa.qachi, San JerA 

nirno Sagachi, S a n  Jacinto  Chilateca, S n  Juan Chilatsca, Santa -- 
Ca-brina Kinas, San Fedro Guogorexa', San Antonino de La Cal, San 

A g u s t i n  da la Cal, S n t a  Lucfa, a n  Sabastign  !Cutla,  Santo aomin- 

go Tomltepeque, . S a n  Andr6s Gueppa, San Francisco T u t l a .  
! 

' Fartido de S a n t a  Ana ,Tlapacoya.- San Eartin  Lachila, santa - 
Karia  Chichigualtepeque, Xoxocotlsn, (Fuente: A j o f r i n ,  1964, v.11: 

95 1 
. .  

E l  priEer obispo efectivo de Antequera, don J u a n  Ldpez 

de Zdrate, consazrado en 1537, cre6 la. parroquia de  kcot lh .  En- 

t r e  1570 y 1590, fray Juan de Nola construy6 e l  acueducto de San- 
ta .Inés del Wonte -Zaachila- a l  recien fundado Zhatldn, a donde 

traslad6 a los indigenas de Santa Cruz para rlex.t;irpar sus prdcti- 

cas de ~ r ~ g i a ! ~ .  Le s i g u i 6  en este pueblo fray Juan  de  C6rdoba, que 

escribi'b un vocabulario y ar te  de la lengua zspoteca y dejb el -- 
convento como hoy se encuentra (Alvarez, a. ci.t;: 479-'t81), 

Hacia 1580 se descubrieron las ninas de Santa  Catapina 

i l d r t i r  -o Sta. Ca.%arina Kinas, a 5 kn, al esto d e  CIcotlQn-, donde 

murieron Miles d e  peones; los &S reacios fueron despojados de -- 
sus sernontems .y l o s  d e d s  huyeron a I C ~  montes, posihlmente do- 

b i d 0  a un "repartirtiento". De 4 mil casados que habia en San Juan 

Teitipac -importante asentamiento desde antes d e  la conquista- -- 
quedaron 40; do 2,000 vecinos de Clcotkfn, s610 5'0, y en YAiahu.a%l:fn 

". . .. . .  . . .* 
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sdlo 33 casas. Segh las cuentas de los recaudadores, disminuyeron 

en 200,000 los tr i tutarios en el valle. Abn asf  -o acaso. por e l lo -  

la contribucih personal, que era do medio d u r o ,  subió a s iete  r e a  - 
les y una gallina ( I b i d :  - 431-4821. En 1568 la poblacibn  indfgena- 

da1 ;alle de Camca ascendfa a alrededor de 150,000 gentes, pero 

-diseinuy6  drdsticamente, hasta alcanzar su punto d s  bajo en 1630, 

en  que sdlo habria 40 6 50 dl habitantes, o sea, &enos d e  71 hab. 

. . por km2 (Taylor, 1978: 741, La población de origem espafiol S8 cok 

centraba en  Antequera y sus posesiones en t ierras  eran dnirras, - 
sobreviviendo scbre todo, del t r i b u t o  indfgena. Quienes poseian -- 
t ierras las utilizaban sobre todo para la crfa de ganado, 

A partir  de ahora la historia de Santa Inés va fnt im-  

Rente ligada a la de San Fablo, Acerca de este E l t i m o  n o s  dice -- 
Taylor (1972: 29): l t , , ,San Fablo Eluixtepec, was formed i n  the six- 

teenth-century by a group of squatters from varicus Zapotec moun- 

tain communities on an abandoned estancia of the Farques del Va- 

lle". Efectivanente,San Pablo posee documentos que avalan es* -- 
opinion;  entre ellos estA u n  acta de deslinde fechada. al d f a  15 

de marzo de 1525 que se me perrr,ili6  estuc'iar, asi  c m o  dos rapas 

de ese  roismo siglo,  en los que se incluye a Santa In6s como pose- 

si6n d e l  pÚeblo de San Pablo: 

"A1 dia lunes en beinte  dia del mes d e  marso ano de rnil - 
quinientos y beinte y cinco anos hasenos nosotros l a s  j u s  
t i c i a s  con toda la republica do su pagestad en esta rc?a1= 
conlinidad do este pueblo  de san pahlo quistepeque hasencs 
esta a c t a  escritura de l a s  t ierras  dol comn d.e todas las 
mojoneras y l inderos y s i t i o s  con  ocho cawller ias  de t i e  
rras  llanas y lonlorios y d o  los al tos  y bajcs con Royos - 
de aguas y ojos  de aguas todos toa, oscecion de Las - 
estas tierras d a 1  coman por la parte de  2oniente se co-- 

- 
l a r o n  !i 
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menzo la prieera  posecicn desde l a  yglesia antigua a don- 
da se l lnca e l  serro  guinia l iesa baso0 tocha yaa bienese 
baxando para baJo ha donde e s t a  la  piedra  blanca Linda con 
e l  s i t i o  da Dn. /..¿,211an?.~/ bajando Gel camino rea1 l i n d a  
con el s i t i o  de d n  Domingo de nendoza por  parte d e l  norte 
l o  que toca p o r  la  parto de Sicatlan  coje  derechura p o r  - 
e l  Royo que baja por euialana ha donde esta  la mojonera - 
que se 11ac:a quia beloloo l i n d a  con e l  s i t i d  de dn Domin- 
g o  do mendosa d e l  puoblo d e  Sieatlan y Linda con e l  pueblo 

. de Santhanna sagachi por  la parte d e l  oriente se code por  
e l  mogotiyo no~zbracio se sue0 /.../ sue8 y linda con e l  -- 
pueblo de Sntkanm sagachi coje  por el l lano Lachi t e  -- 
cuixij  junto  dol canino que sebaa Czl pueblo do Santa ana- 
co je  por la chi logusana U n S ~  con e l  pueblo d e  Srntana - 

. sagachi y linda cor, e l  puoblo de San Lucas subayu J.../ - 
y linda con e l  pueblo Ze 23ntiaco en un Cara.-je nombrado - 

uia. se  c h i  base czruinando otrc Garaje cui0 [tas a l t o  l i n -  
:a con e1TLJeblO d e  S n t i a & o  y l%nda con e l  pueblo de l a -  
Surupsion co ie  p o r  el mogote non!brado Leebado Linda con e l  
uoblo da la  sumpsion y linda con el pueblo de S . n  Pedro- 

L p o s t o l  coxe por e l  paso de las pieeras  linda con e l  -- 
s i t i o  de buenavista d e l  casiquo don Luis  debelasco C O X ~  - 
al le igo por el Royo guelatobaa pase fiel 30yo ha donde -- 
esta un /. e V a C f O m  o /  nombrado el mogote ba1 de f l o r e r i o  -- 
l inda con e l  s i t i o  de don Domingo de belasco del pueblo - 
d e  tlapacoya co je  por el Royo d e  guelayoJochi en /m*¿caQ 
no?,./ Re21 por la parte d e l  sur cox8 por  el ser0  primero 
nombrado tani  quia. gucbi  lin6a con las t i e r r a s  del pueblo 
de santa ana tlapacoya y linda con e l  pueblo de  Santa -- 
Cruz quia loo  C O X ~  por e l  serro de lapayasee l i n d a  con el 
pueblo d e  Santa Sruz l i n d a  con el pueblo de san bernard.0- 
coxe por el serro de moran detras d e l  r í o  d e l  aguas lint2a 
con el pueblo de san bernardo ccxe por  e l  serro de lapays 
se nou!braclo tani q u i  na Lis@ ha donde sensero la posesicn 
d.0 /.. . . e e . . . . . m .La parte f i n a l ,  de cardcter  burccrgt& 
C O ,  no se puede l e e r  por  haber sido borrada por e l  agua;- 
pero por LO poco que se l og ra  apreciar   dice  a l g o  a d  cono 
el moderno flpara los fines que e l  interesado disponga. . . "  

Reverso de l a  foza: 

Dn Frco, cavallero  alcalde+ gobernador don Juan 

Pedro de mendosa a lcalde Dn Domingo de mondosa t e s t i g o  
Fco. Consales lie r.axina t e s t i g o  Dn Ificolas de Belasco t .estig0.t  
hombre  de cara blanco Rexidor d n  Podro de los angceles 
Rexidor Donijngo Lart in  . Rexidor dn Juan de  Ypolito 
Dn Catriol de Colasco testigo Luis mendes rexidor 
Dn Domingo de l a  torre   rexidor  

Cono costaron es toa  testicos  dekasistentes  espafioles y 
casiaucs y principales y todos los hiios  de este  dicho 
PuobLo do  San Fablo quistepeque se ontitularon j u r i d i -  
canlente 
Escrivano Dn DoEingo de Celasco. 

caval lero   test igo 
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Lo anterior me hizo pensar  que para esas fechas  mnta 

I n &  debi6 estar casi deshabitaclo, pues a pesar do sgr mbs antigua 

que S a n  Pablo, pas6 a ser posesi6n de ésta en la Colonia. Cosa cog 

traria  ocurri6 con los otros asentarnientos prehispdnicos, ta les  cs 
mo Z i m t l h  y Ocotldn, que  nunca perdieron su importancia, e inclz 

so la reafirrraron. Santa In6s debió haber florecido en el periodo 

Cldsico para decaer y quedar en el abandono -o casi- en el post-- 

cldsico y en la conquista. E l  repoblamiento de s?hta in6s parece- 
. .  

mds unido al inter6s de San Pablo de tener un tfguardarraya" con - 
el pujante  Santiago  hp6sto1, que también foo?entb la fundacibn de 

SUS propios,pueblos-llnea. la tradicidn  dice que fueron sampable- 

ños l o s  que repoblaron el paraje, quo a l  parecer ya se er.cantraba 

abandonado; y aunque esto nunca l o  pude confimar docuEentalmente 

m pareci6 la opci6n nds adecuada. 

1:ds adelante nos dice  Taylor (1972: 100): "San  Fa.blo -- 
Euistepec, as  a post-conquest conmunity, experienced a more radi- 

ca'l' cbange i n  i t s  landholdings than other towns in the southern - 
.val ley.  Xuistepec was e s t a b l i s h e d  i n  the  mid-sixteenth  century by 

a srrall group o f  sharecroppers cn t h e  I-lacieda Valdeflores. I n  1534 

they received t i t l e  t o  a sheep  ranch bordering on lands belonging 

t o  the Xarques d e l  Valle, which  became the  townsite. I n  1639 --- 
Euistepec  acquired about 600 acres /242.!3 hect$re.as/ of .?crab19 -- 
land located two miles east  of'town /hdonds ahora *e encuentra -- 
Santa In&s?/ ; and when the Xarques d e l  Valle% land were l e f t  0- 

unattended i n  the 1640@s, Xuistepec l a i d  claim to  nearly the  en-- 

t i re   es ta te  o f  four  estancias. Between 1677 and 1 6 9 9 , t h o  !@rques 

/ e l  duque de Kontelsone/  reclaimed' his land i n  court, b u t  Huiste- 

pec could s t i l l  afford t o  rent ant cz 1ar.ge p l o t  h o l d i n g  15 fane- 

. .  



Santa In& venia entcncss a caer dentro d e  la jurisdic- 

cibn del marquesado, aunque gracias a la relajada  atencibn de 10s 

cuatro Parqueses y sus descendientes fu6 posible  que San Pablo ,  - 
al igual que otras vi l las  y pueblos independientes, arcpliara SUS 

sementwas a costa de los derechos señoriales (Chevalier, 1976: - 
166-174; g a r r e t ,  1977: 21-43; Garcia lfartfnea, 1369). Fara 1530 - 
comienza a desarrolaarse en @axaca La hacienda, que e s  d s  comple - 
ja que estancia;  aquQ1las  recurrieron eon frecuencia al empleo 

de mano de obra forzada por medio de deudas,  apoydndose & S  en e l  

empleo intensivo  del'%rabajo que  en ' l a  inversidn d e  capital  (Tzy- 

l o r ,  1978: 7 7 ;  Florescano, 1971). Para e l  s i g l o  XVIII, Taylor ano - 
ta  dos haciendas papa la zona que nos ocupa! Xuchitepec y valda- 

flores -6sta coapuesta por propisdades  enlazadas-; la primera se 

ocho Idlbmetros a i  suroeste de Santa In&. Adeds encontrzmos tres 

labores: Ortega, -San Isidro y otra & S  por San Juan Chilateca -- 
(Taylor, O&. E: 73-79). Santa In& y sus vecinos se encuentran 

dentro de la zona de ranchos ganaderos del Xarqu6s del  Valle. De 

. .  

do de Cuilapan, una de ias cuatro villas uarquesanas. T a y l o r  apuG 

ta  tambien 'cuatro sementeras  propiedad del monasterio de 13 parrs 

quia dominica  de  Ocotlgn y una del de Santa Ana Zega'che (a. -* Cit. 
81) Las haciendas d e l  Valle de mxaca no eran uuy grandes, La q- 
yorfa  consistian de una estancia y una  pequeña drea cultivable; - 
dice  Taylor: "Las bciendas & S  grandes se encontraban on la por- 

ci6n sur del valle de  zirnatkfn y eh e l  valle de Tlacolula: San -- 
Jose  (Progreso) y Valdeflores, cada una comprerdfa siete  estancias 
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de ganado mayor y menor y dos labores (8,000 a. 12,00O;ha~.).. .~~ - 
(Og. Gt: 82). Estas haciendas aseguraban su mano do obra por me- 

.dio de  'Las deudas y La medierfa, Valdeflores, COEO otras,  empezb 

con parcelas obtenidas d u r a n t e  el s i g l o  XXI de las comunidades i n  

digenas o de nobles t a n b i e n  indigenas, l o s  cuales  tenfan un vopda - 
dero roonopolio d e  t ierra  de cultivo en el valle en aquel tiempo,- 

adetds 'de que t t . . . e l  desarrollo de la hacienda como empresa conbi 

nada, agrfcola y ganadera, se f 'acilitb mucho por el descenso drds o 

t i c 0  que sufrib la pcblacidn indigena a fines  del s iglo  S?A y -- 
principios  del :QJII" (Taylor, @J. u: 85). 

o 

Gracias a l  flarques del Valle y a.lgunos rancheros O hace& 

dados españoles, se introdudo en el valle de Zintatldn el cultivo- 

de la caña  de azbcar ,  el garbanzo y los melones (Leon Port i l la ,  - 
1974, V. V: 1163 Taylor;  @J. m: 90). Fasta hace poco relativa- 

mente (30-40 años) se cultivaba afin la caña de azdcar en Santa -- 
I d s ,  pero e l  garbanzo y e l  meldn adn constituyen un aspecto nuy 

importante de la eccnoafa del  campesino santainesino. En aquella 

algunas  personas mayores de Santa I n & ,  aunque ya para este  siglo 

no se explotaba cornercialnente. Para el s i g l o  XVIII la grana co-- 

chinilla o car& era, despues de los Retales preciosos, e l  rds  - 
itnportanto producio de exportacidn de la .  Nueva Zspaiia; su cultivo, 

debido a la enorme cantidad d e  trabajo que implicaba, estaba re-- 

.. 

* 

servado exclusivamente a los  indigenas; para 1771 alcanz6 e l  pre- 

cio mds a l t o  d e  su historia: 32 reales la l i b r a  (Carda en Leon - 
P o r t i l l a ,  3. G; 22Lt-229). E l  viajero Fray Fco. de Ajofr in, ,  quo 

estuvo en mmca en e1 siglo  XVIII, hizo un8 excelente  descripci6n 
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del sacrif icado  traba20 que la  cocl.lj ,nilla.significabn para Los -- 
indigenas  (Ajofrin,  1964, v.11: 1@3-112>. 

Bernardo Garcfa  (en Le6n FortiXla, " Loc. C i t . )   nos   d ice :  

%1 comercio i l í c i t o  de t i e r r a s  en Oaxaca f u e  un suculento 
, nezocio  para los a lcaldes   nayores  o corregidores y los co- 

nerciantos   r icos ,  basado en  el repartirxiento -una especie-  
de  monopolio en que se daba a los indfgenas la nercancfa - 
que necesitaban a un precio  muy a l t o  y hasta se l e s  ob l ig s  
ba a comprarla,  recibiendo a cambio su dinerp o productos-. 
Dos circunstancias  hacian nuy provechoso e s t e  comercio ill 
ci.to d e  t i e r r a s :  l o  v a l i o s o  d e  l a  produccidn  indigena - g r s  
na y algod¿n-  y e l  aislamiexto  que  g?ranti%% la impunidab. 
Tal  vez  esto  ayude a explicar  por  que e l  t e r r i t o r i o  oam- 
queño se frasuent6 en gran nbrrero d e  jur i sd icc iones ,  cada- 
una con su autoridad  local  /.../ A di ferenc ia  d e  l o  que sz 
cedi6  en el centro de Piéxico, los pueblos   de l  va l l e  en ge- 
nera l ,  y no solanents los d e l  marquesado,  lograron  conser- 
var sus t i e r r a s  a l o  largo dol periodo  colonial  y la  noble 
za indfgena. pudo tmntener  privi legios.   econ6nicos ccnsiderz 
bles. Ia propiedad d e  l o s  españoles no pudo exnanairse pay 
que las t i e r r a s  que  quedaron l a s  tom6 la i g l e s i a ,   ded i cgn-  
dose entonces  preferentmente al co&~rc io" .  

- 

'm alocildfa myor de  Antequera  posefa a p r i n c i p i o s   d e l  

siglo kv111 una JurisdiccLbn  que  tocaba ambos mares, y egtnba d i -  

v id ida en 18 partidos,  gobernados por subdelegados; uno d e  e l l o s  

era e l  de Zimatldn-Chic-hicapa -esta d l t i m a  ya era inportante  por 

sus minas-,  que  inclufa a Ocotldn. For cedula   rea l  d e  1786 el rey 

Carlos 111 d i v i d i d   e l   v i r r e y n a t o  en 12 intendencias,   entre ellas 

la de WXaca, aunque sin la costa sur del golfo; a ella quedaban 

suje%as 16 a l c a l d i a s  myores, entre  l a s  que volvenos 8 encontrar 

a Zimtldn-Chickdcapa; e l   p r iner   i n t enden te  f u e  bntonio I.:ora y - 
Peisa1  (Aivarez, a. G: 484-485). 

Taylor apunta una disputa  de  t ierras   entre   .Zinat ' ldn y - 
l o s  pueblos de  Santa In& Yatzschi 'y  La 1,:ap;daienn Clcotldn en.1903 

---y otra   entre  San Fablo Iluixtopec y Guelatovd en 1802 (1972: 83 y . 
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210), pero a l  consultap yo los documentos referentes a l  primer - 
constate que Taylor confundi6 los pueblos de Santa Inés d e l  Konte 

y la XagdaLena Eix.tcqec con los anteriormente nombrados, que ade- 

rid's no colindan con  ZimatMn cono para haber ten ido  alguna vez -- 
una disputa de t ierras,  21 pleito San Pablo-Guelatovd ( A G E 4  131t3 

exp. 4)' tuvo e l  siguiente  desarrollo: Guelatovg se insta16 40 6 - 
50 años antes  del p l e i t o  (1802) en t ierras  de San Pablo,  pagando 

arrendamientos de 220 pesos  anuales, siendo 99 los tributarios;  - 
Huixtepec les  habla arrendado con la condici6n de  que no fincasen, 

y que habitaran en la hacienda de Valdeflores; la gente de Guela- 

tov8 trat6 con Santa Gertrudis el que se  les reconociese como pug 

b l o ,  pero a l  enterarse los de S a n  Fablo l e s  ordenaron  abandonar - 
las t i e r ras ,  y a l  no obedecer, les destruyeron  nopalerzs (¿con cz 

chinilla?) y cercas; Guelatovg se querellb, e in ic i6  el plei to ;  - 
entretanto  tuvieron que habitar.  interinameate en Santa Gertrudis, 

hasta que en 1307 se resolvi6  favori-blenente a su causa, por  l o  - 
que pudieron volver a sus sesenteras. 

En otro documento llamado %utos hechos en v i r t u d  de -.. 

rea1 c6dula sobre la advinistracibn de las realos c a j w  de ceh-.- 

y su adccinistracih, volurnen 97 del R a m  I n d i o s  del  AGlT (docuren- 

t o  sobre e l  que ver& e l  t r a t a j o  d e  Alicia €?azarte, 1377), existe 

toda una sscci6n d e d i c a d a  a l  partido de Zirriatldn ( fo jas  217-240), 

fechado a l  12 de dicienbre d e  17&. En 61 se incluyen las  .ccnuni- 

dades d.0 S a n  Lorenzo Zimtldn, La k.qdalena, San h í igue l  de $ola , -  



de 30 pesos d.e descargo. 

El rr-ovimiento de iodependencia dej6  profundas huellas en 

el v a l l e  de camca, pero fu6 sobre todo Korelos  quien & S  r e l e w n  -.. 

cia tuvo de entre los insu.rgontes en este t e r r i t o r i o .  Aparte d e  Ir 

$L., , o t r o s  i n s u r g e n t e s  COEO Guerrero, Alvarez, Fatamoros y Eravo - 
tuvieron a esta reg i6n  como t e a t r o  de sus acciones. El movimiento 

ocasiond que l a  minerfa se abandonara en Zimatldn y San Agustfn - 
Etla,  UEitdndose a s o l a p .  

' El 6 do j u l i o  d e  1823, ya bajo e l  K6xico independiente, 

Oamca se c o n v i r t i 6  en Sstado Libre y Soberano, luego d e  la  caf -  

d a  de Iturt-)id-e, qucldando conformado por 20 partidos, uno de los - 
cuales era Zimatl8n. 31 10 de enero de 1825 se expidió  la primera 

consti tu .eih del Estaclo, d i v i d i e n c l o  a l  t - e r r i t o r i o  en la menciona- 

da ca.ntidad do departauxdms -reSidQs por gobernadores- y 6stos - 
on hyuntacie,ntos -cunnrjo tuviesen ios  pueblos  t d s  d e  3 mil m b i t a g  

. .  
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tes- o en repúblicas  (Alvarez; @J. E: h63&89), 

entidad en 25 distri tos p o l f t i c o s  y judiciales,  entre 10s qL\e se 

contaban Zimtldn y Ccotldn, reci&n creado es te  bltip!o (Ibid: -- 
495). 

J 

Los viajeros  extranjeros  reportan que ya desde entonces 

se efectuaba el tianguis de 105 viernes en Gcotldn y e l  de ICs do .... 
mingos en m a c h i l a  (Lameiras, B., 1973: 1273. E l  viajero I.lbhlenp- 

fordt asegur6 que Ccotlr[n contaba con 400 falcilias  totalmnte i n -  

. _  dfgsnas y Zilrztldn con 600 (Ibiii: 139). Tambidn afirm6 qu entonces 

( s i g l o  23x3 ZimtUEn era un ikzportante productor d e  hortalizas, - 
entre  ellas el tomate y la jicama, asf como diversas  clases de - 
chiles ( lb id :  128). Afin actualmente San Pablo cultiva  estas tres 

legumbres; Samta Inés ~ 6 1 0  un poco de j f ca~E .  

Para principios d e l  s i g l o  'JIX tenemos la descripci6n que 

hizo Adolfo Dollero (1511) de Ccotldn y Zimatldn para darnos una- 

idea del  desarrollo de la regi6n: 

"Ocotl8n est8  a 1550 metros y con 3400 habitantes e s  t o -  
dada u n  ioportante  centro ainero /refiriGndose e las u2 
nas d e  S a n  J e r 6 n i ~ o  Taviche y sta, Catarina  Ilinas/t a pg 
sar de kberse suspendido los trakajos en nacbs  uanas.- 
Tieno el aspecto de una a l d e a ,  nejorado por la v i s t a  de-  
una feraz, carf.piiía alrededor. Se  siecjbran Garbanzos, rrafz, 
f r i i o l e s  y en 13,s partes ads ba jas ,  especmlu!ente on San 
Fedro, la calla de azúcar. Aderds do la producci6n (301 -- 
azbcar bay quo nenciomr tanbih  la del cezca l  /¿Chichi- 
capn?/, Las condiciones d e  la .Ir,inarfa en osos dfas no -- 
eran muy buenas en general, excoptuando las de la cia. - 
minera d e  S a n  Juan Tavichs, de  la Sscuadra, el Zapote, - 
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el Coneqo,Blanco y, de a1::ur.a~ otras r.ds9 t cdas  unidas 
ontre S? y las fucdiciones  locales por una &a ferpoca- 
r r i l e r a  econ6mica /¿Santa 1ri6s?/. la produccih e s  cobre 
con l e y  de oro y p1Eit;l. t'ibundan los &idos d e  f i e r r o ,  
que dan a las a&!zc".s d e  Ccotlgn un especial  cardcter fe-+ 
rriginoso. se  ken perdido e c  las I;..inas d e  ccotl8n  algu- 
nos c2..'-pitahs, porque se halda exazerado mucho su rique- 
za: sin ercbargo no est8 tacpoco enteranente  Jtistificado- 

. el abandono que SO nota actualrente.  Cuznd.o llegarms a I 

. ~ c o t l s n  era clia de t ianguis ,  mercado tfpicc,  a l  cual acu;.. 
den l o s  indies d o  las  var i8s   rams que pueblan Ca-xaca - 
trayendo ar te fac tos  de  u t l e  de los d i s t r i t c a  d e  E j u t b -  
y Tlacolula,  la  s 3 i  gema do es te  filtim también, l o s  
rapes"  .rmltlcolores de Yeotit3.4n d e l  Val le ,  la  cochini-- 
l l a  qce antailo era la riqueza principal  de  Ocotldn, ut13 
inmensa cantidad de huevos, do f r u t a ,  de utens i l ios  l!e - 
rcadera y de pan dulce  excelente, los quesos de S j u t i a  -- 
que se desenrodan comc Wdejas de hilaza,   etc .  En Ocotldn 
adquirirros unos cordoncillos  de i x t l e  que teroinatan en- 

. dos bor3i%as cuyo uso es t ip ico ,  LOS indigenas  acostucw 
bran v e s t i r  sws m e r t o s  con una larga sotana d e  f r a i l e , "  
cuyo cinturdn e s  precisncente el citado cord.6n. Las des- 
pojos rrateriales de l o s  niiíos se visten con papel cie chi+ 
na o n!useLinas cc;n adornos de l i s t o n e s ,  do  f l o r e s   a r t i f &  
c i a l e s  y estrel l i -bas de papel dorado)  festejdndose el fz 
l l e c i c i e n t o  con banquete, da-nzas y Fusica, pues se con- 
sidora como la  sal ida ds angelitos rucho a l  cielo sin -- 
una parada i~termdia!/. . ./ En t c d o  e l  d i s t r i t o  . d o  Ceo- tun Lzs f i e s t a s   r e l i g i o s a s  son frecuer,tes /.../ Zn todo 
el valle de Ccotldn, el paludismo doEitla en t cdas  sus -- 
forms"  (Q. - Cit: SOq=lll). 

Luego, acerca de ZinatMn: 

"Otra excursi&  interesante es  la d e  Caxaca a Zimtl$n, -  
pueblito a 16& metros, cicundado do grandos yac identos  
de f i e r r o  que tuvieron una g r a n  irrqortancia cuando no -- 
existfa  la  conpotencia d e  la gran Cia. Fundidora de Sie-  
r r o  y Acero d o  1,:onterrey. se Easa para i r  a ZimatIdn por 
Xoxo y machi la ,  aldeas indizknas en  donde se CoCservbn- 
a h  costumbres t fpicas .  Es notable e l   b a i l e  de Las plu-  
Ras, en el c m 1  los indios se disfrazan d e  una  manera -- 
muy rara con p l w a s  ca l t i co lores .  En esos lugares existen 
también  muchos irlolos antiguos,  maravillosanlente  intere- 
santes y que'2ifieren d e  los quo hay en General en los - 
derr.8~ pu&os da :Ghico. En los alredodores de Zicatldn- 
En l o s  a l r e d e d o r e s  d o  ZlGiatkft'l explotan el alcohol  d o  I E ~  
guoy, o %mzcalf l  y se dedican al ctiltivo d e  los sereales. 
Eay grandes bosques d e  confferas  y huertas n;uy f e r t i l e s "  
/do los princros hoy no queda n i  al rastro/ ( I b i d :  815). 

En la presidencia  mnicipal d o  San Fablo a b n  se cons'er- 

va el decreto d o l  11 de dicieBbre do 1901, en el que se elev6 a - 
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ese pueblo -a La categorfa d e  Villa, siendo gobernador d o l  Estado 

don E:artfn Gondlez.  

Santa Inés Yatzechi posee un pequeño archivo  rrunicipal, 

que aunque muy desordenado y carcomido, CORS8rva  aún  muchos  pape- 

les. interesantes. E l  acceso a 61 me f u 6  bastante d i f f c i l ,  pero en . 

alguna ocasi6n pude revisarlo sotzerawnte, Tiene e l  registra --- 
7920C 3903 del Archivo General de la Kacibn, y los docurcentos r d s  

antiguos que encontré dztaban d e  1880, en los que se hace refere2 

cia a Santa In6s como nunicipio, B y  registros de nacimientos, roa_ 
trirronios, defunciones,  censos y l i b r o s  copiadores de circulantes 

desde  esa fecha, aunque salteados o incompletos algunos. Eo hay - 
sin. emtargo e l  documento que ampare a Santa In6s CORO municipio - 
l ibre , .  l o  cual preocupa bastante a l a s  autoridades, pues ya se -- 

. .  les  ha pedido que presenten docuuantos o m p a s  que avalen la exis - 
tencia de un Ayuntamiento  en un pueblo tan chico COKO 6ste. 

En l o s  libros copiadores se corcunica asuntos concerniea 

t e s  a tcdos los municipios del   Distri to,  cok0 por ejemplo la in- -  
troducci6n d e l  servicio de telefanos a la cabecera d i s t r i t a l  en - 
el año de 1904. Desgraciadaeente s610 quedan  unos pocos ejeEplares 

y do años muy diversos. 

En 1310 hubo pronunciamientos revolucionarios en varias 

partes del Estado,  entre e l las  Zircatldn, Los feLicistas do QamCa 

-tambih llanados ltsoberanistas*T, apoyados por los "serranos'1 -- 
pugnaban por e l  ascenso de Fél ix  Dfaz a la presidencia y se sostu 

vieron por las  arras en cax-aca. Cuando se derogb la Constitucidn 

d o  1857 aprovecharon para declarar disueltos los lazos con la Fe- 

o 
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. .  

santa Inés y la regi6n  derrot6 a los "serranos" en Ccotun -2 rra2 

. ZO-' para  poder entrar a paxaca el dia cinco. 1915 y 1916 son re-- 

cordados en S n t a  In6s coz0 l o s  %fios d e l  ha!nErefl, en l o s  que las 

gentes ,de las partes altas tuvisron que ba'jar a los pueblos de -- 

' .  

los va l l e s  -entre ellos ~an t a  In6s- para v i v i r  siquiera  de l o  que 

. se dejaba abandonado en l a s . n i l p a s .  B Santa Inés l legaron de pue- 

blos CORO Santa Lucfa  Ccotldn,  Santiago KiQas, etc.  Luego d e  la  - 
mencionada batal la  d e  Ocotldn,  tanto  t~serranos" CORO "carrancis-- 

taslt  se dedicaron a l  p i l l a j e ,  que también e s  t r f s t s e n t e  recorda- 

do por algunos ancianos d e l  plieblo (Almrez, &. =: 507). 

estando el los  vinculados con e l  general Félix Dfaz, quien dosde - 
Rue= Orl&ans se habla declarado j e fe  d e l   Z j é r c i t o  de 3econstruc- 

ci6n  Nacional ( I b i d :  503). . 
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LOS a ñ o s . 3 0 ~ ~  se  caracterizaron en S n t a  In6s COEO Qpoca 

de' Vacas   gordas t t ,   grac ias  a las abundantes y b i en   d i s t r ibu ida s  - I 

precipi taciones   p luvia les .   Zntonces  se di6  mucho 'lfrijol  ancho" - 
-que ahora n i  s e  d8-, tanto  que se vino  abajo su  Precio y nadie - 

1 
1 

i 

l o  compraba en e l  mercado de Ccotkfn y lo   t enfan   que   t i rar  en l a  ! 

salida del pantedn d e  esa  ciudad  para no tener que p e a r  10s gas- 
\ 

. .  
t o s  de S U  transporte. En esa &poca se alitnetltd a los  anin;alas con 

. f r i j o l   h e r v i d o .  
. _  

Entre 1940 y 1944, el gobernador  Vicente  GonALez i n i c i 6  

la carretera a Fuerto Angel, que cruza  Ocotlgn  (Loc, " Ci t . ) .  E l  24 

de nay0 de  1959 otro   terr ib le   t emblor .derr ib6   var ias   casas  de ado 

be de  Santa Inhs, 

E l  14 de agosto de  1942, l o s  presidentes'AviLa Carracho 

y Roosevelt f i rmron un acuerdo  denominado "Programa Bracero", - 
por medio d e l  cua l  se proporcionarfa a l  vecino pais del n o r t o  ma- 

no de abra que ahf comenzaba a escp-ssear por  motivo d.e la Segunda 

Guerra > :und ia l ,  "A1 entrar Pi6xico en la guerra y dar su apoyo a - 
las denocracias, hacia. j u s t i f i w b l e  la emigracidn ante la opini6n 

pbbliccr mexicanatt (Rodrfguez y Loyo, 1933: 15). So f i jaron  centros  

de  11contrabci6ntt  en todo  e l  p f s  y se d i s t r ibuyd  l a  cuota anual  

mgs o menos equitativamente  entre los estados de  la Rep651ic~ .  0- 

San Rib lo   in ic iar fa  a d  su tradici6n'  mfgratoria, a s f  como Santia- 
. . . . . . .,. ~ ,. . . . I -- --, (.. -*s.-- *""...."."_, ",I/-..C.~,._.l..."" ,__l_ ,.,. ""~"."- __. . ,, . , 



V?rograr& Bracero"  result6 muy benef ic ioso para los grandos gran- 

j eros  y agricultores norteamericanos, que lograron que Gste no fi I 

nal izara ,  cono e r a  d s ' o s p o r a r s o ,  en 1945, sino que se  extendiera 

. hasta 1964 -22 afíos- a b n  contra la opinibn de grandes  sectores d a  

l o s  E. U. A Santa Inés s e  l e  asign6 durante unos afios una cuota - 
de d i e z  contratas anuales, pero nadie  quiso  aprovecharlos,  t uv io -  

ron  que ser  sampableños l o s  que l o  hicierdn -con m a  ca r ta  del -- 
pdte, I.:pal. d e  santa Ines que l o s  acred i tb  como habitantes  de  es- 

, 

ta comunidad-. 31 f i n  de  l a s  contrataciones no s i g n i f i c b  una d i s -  

minllcidn en 01 n i v e l  c l ~  trabajadores de  San Fahlo exportados a -- 
l o s  E. u., &lo Los puso en un m r c o  d e  l l i legal idadt l .  

En l o s  60:s comenzd 12 escasez de alimentos, aunque a f e s  

tb & S  a 10s pueSlos de los altos que a Santa In&, Eatonces inK& 

graron var ias perosnas de  esos  lugares a es te  pueblo. 

. .  DQ 1975 a la fecha comienzan a escasear las lluvias y a 

tornarse   i rregulares ;  ya  no funcionan l o s  ca l endar io s .de   l l uv i a s  

y l o s  s i s t e r a s  de  predicci6n  tradic ionales ,  En e l  a?í0 de 1981 s e  

inunda gran parte del pueblo'con Las aguas del rfo Atoyac; s e  -- 
pierden la myor fa  de las c o s e c m s  , 1982 ser ia  por e l  contrario 

un ago de t e r r i b l e  sequia, que también tendria ca ta s t r6 f i co s  re- 

sul tados  en la  econotaia familiar. E l  aiio d e  1933 se  caracter izó - 
al p r i n c i p i o  por una onda de Calor no recordada con t a l   f u e r z a  -- 
por la rcayoria del ptioblo, seguida d e  un r6gimen de l l u v i a s   a l  pa - 
reccr  ~ U Q ~ O ,  aunque no he podido constatar sus e fec to s  en la COMU- 

nirlad. 
. .  

http://calendarios.de
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-Agricultura. 

En Santa In& piensan que es debido a que no hay e j i d o  

en el pueblo que e l  gobierno  no l o s  haya ayudado, En 01 ejido de 

San Pablo, cuya dotacidn e s  de 1,032 has., ya poseen 10 pozos de 

4 a 6 pulgadas,  que j u a t o - a  l o s  30 d e  pequefía propiedad  hacen una 

buena bater ia   para   e l   regadfo.  3n m a t a  Inés se insta16 un peque- 

ño pozo a f i n e s  d e  1982 y pr inc ip ios   de  1933 con la ayuda de la - 
ShRR, pero a penas  puede  dar  servicio a unas cuantss  personas y - 
d i l a t a  mucho en'regar, pues e s  d e  2 pulgadas. Se pienm que el -.)- 

pueblo cometí6 un error a l  no s o l i c i t a r   t i e r r a s  cuando e l  reparto 

agrario  en 1935, y a ello se  atribuye e'l re traso  econ6mico d e  -.- 

Santa Inés, 
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malistas que posee. Quien 'no tieno tierras trabaja a medias las - 
de otros, corriendo los gastos  a'medias  entre el dueño el. mediero, 

dividiéndose por &tad los productos entre ambos. E l  promedio de- 

tierra por faIrjlia, segdn m i  censo, os  de menos de una hactgrea - 
propia o a lced.ias, variando entre los que no poseen nada  .hasta -- 
el 'W.cote1f que es dueño d e  I O  hectdreas. Un informnte d o  calm 

16 q u e . s e  necesita cuando  menos de media a tres cuartos d e  h e e d -  

rea para garantizar e l  sustento de 'una familia mediana on lo que 

a mfz se ref iere ,  ya  que una hectares produce, en buena t ierra  y 

con  buena l l u v i a ,  hasta 4 carretas de mazorca, a 7 fanegas por e s  

- 

- 

' I  
! 

l 

que  en tierras  areniscas, como lo son La myorfa,  y'con las equfas 

que se h a n  dejado sentir,  es  necesaria u n a  cantidad payor de t i e -  

rras; yo pude ver que de media hect&@ que presencid  pizcar en - 
1982, no se sac6 ads de media carreta debido  a l o  ralo d e l  sen!bra - 
dio.; muchas otras personas sacaron menos de esa  cantidad. Las Un& 

dades  Domésticas  de  Santa Inés trabajan una cantidad de. t ierras  - 

x_ " _. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ..... . ." .... I . .  . ' " ~ .  """- ..." ^ .. -. 
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que no 1-es garantizan su sustento en m i z ,  ya que una importag 

t e  fracci6n de é s t a  se dedica a l  c u l t i v o  de alfalfa, que ocupael 

terreno durante varios aiios. 

La presi6n sobre la  tierra se ha incrementado notable-- 

rcente  en Santa I n &  durante l o s  tiltimos 10 años. La densid.ad de - 
poblaci6n en el wnicipio  se habla mntenido & S  o n;lenos constan- 

t e  durante este s i g l o ,  pero de 1970 a la fecha ésta se ha dispara. 

do, COPO podenos observar en la siguiente grdfica de la  p. 127. 
-"-"c..-"" 
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dad son n i k s  kenor8s  de 10 ;LEOS, nacifios después de 1970, que hz 
rdn c r f l i c a  la prctsidn sobm la tierra para 1990, en quo goseer& 

familia qué mantener. De sus padres heredar& exiguos pedazos de 

terreno,  si b i e n  les va. Ia t i e r r a ,  de ser abundante -c suficien-  

En ,?an FczPlo e x i s t e  e l  ej ido  %an Fablo Ffuixtepectf, e l  

cual  usufructúa las t i e r r a s  do la  antigua  .hacienda de San Hicolds, 

equivalentes a 1,052 hectdreas. A 1  pueblo de San Nicolds Quiala.na, 

por haberse retrasado en su p o t i c i d n  de t i e r r a s ,   l e  tocaron éstas 

hasta Santa Gertradis, lo cual no l.es parecid bien; se h izo  entos 

ces una "permuta'v entre e l   e j i d o  de San Pablo y e l  de San BicoZtfs, 

en la quo intercarMaron a razdn de 2 hectdreas en Surta Gertru- 

d i s  por cada hectgrea en s a n  hTicol8s; esto  para que lcs  d.e s a n  K& 

c o u s  no tuviesen que trasladarse tan l e j o s ;  s i n  enbargo niuchos - 
de e s e  pueblo no han estado  conforues con esa permuea tan desven- 

tajosa y han exigido que sea a raz6n de 1x1, a 10 cual 10s de .zan 

Fahlo k n  respondido que "si no l e s  gusta, entonces regresen a 0- 

Santa Gertrudis", ya que las t ier ras  pertenecen  legalrrente a.  éstos .  

A l  antiguo hacendado de San Nicol& l e  tocd su pequeí% propiedad 

en Texas -0axaca- y Buenavista. A l  princigic  eran 66 e j i d a t a r i o s  

los d.e San Fablo con 12 has. c/u, pero ahora son nds fie 300 con - 
una o das has. d o  t i e r r a  cultivable. El Cowisario E j i d a l  es don .- 

Joel' Diaz bquirlo. 



setriilla, que significa un rengl¿?n.muy iEportaate de la eccnoda - 
doméstica, También la sandfa y e l  rr?el6n han mensster de e s t e  t i p o  

para una  bptima produccibn. Estas t ierras  son las mgs caras y apre - 
ciada s. 

-Tierras t%EGF3S1t o ttGRUESCIStQ son las  d s  ricas en cuanto R 

. nutrientes, pero son rcuy impermeables, ya que tienen necesidad de 

buenas y bien distrikufdas Lluvias para rrlantenerse hfimedos, S i n  - 
earbargo, una vez mojadas en su interior,   resisten bastante Rejar 

a la evaporacih que l a s  arenosas. En S n  Fablo son mds aprecia- 

das que las de Vuliiedadtt, ya que al l& cuentan con r i e g o ,  y esas - 
t ierras los permiten recoger  excelentes cosechas d e  chile ,  j i toc.5 

t e ,  alfalfa, etc. En S a n t a  Inés no es posible aprovechar a l  rdxi- 

EO estos terrenos, par la fa l ta  de riego. Adeds son muy escasos, 

debido a la cercanfa del  rfo, Se dice que son t i e r ras  ntuy ttfrfas". 

4ierras  clAREXOs;lStr o 19i)BLGADAS1t: constituyen, j u n t o  con las 

de tlHumedadtt, una aplastante myorfa  de Las t ierras  de l o s  alred2 

dores de Santa In6s. 3n ellas se siembra milpa,  garbanzo o higuo- 

rills preferentemente, y a  que son t i e r r a s  que se  niajan fdcilrnente . 
con la nenor l luvia ,  aunquo sean meces resistentes a la  evapora- 

cidn. B r a  combatir Q s t a  ,se 1.0 p ~ s a  una 1tborradoratI -palo jalaclo 

por y u n t a -  01 terreno para borrar los  sErcos y.asf suelte ~ 0 -  

/ 



coupensa  con la menor cantidad d e  trabajo que necesitan, pues son 

mucho d s  blandas que las t ierras  vfGrcosasft. Son es to s  les terro- 

nos ckfsicos para 01 temporal, ya que  producen con poca aguz, pero 

son los que d s  sufren en caso de sequfa prolongada. Como son l1c2 

lientest1  es  necesario  esperar a las prieeras  lluvias d e  a b r i l  y - 
'kayo para que se l1enfrfentI, aguardar unos dfas para no sembrar so 

bre  tierra mojada y verter la semilla desde finates de m y o  hasta 

principies do j u l i o .  

4Cierras tlYOCUEUS*t: est& formadas  por una deteminada COD- 

b inacih  d.e tierra'krenosa" con l!Gruesarl. ES ~ 8 s  productiva que IC?. 

primera,  pero  tatlbién d s  d i f i c i l  de Rajar por  la l l u v i a . .  xn es-- 

tas tierras  es  posible sembrar a l f a l f a ,  anque puede hacerse rala 

si no llueve oportu~Smente. Coc!parte ventajas y desventajas de -- 
aquellas dos y son udsfqfrescas" que las arenosas. 

e) ~ u ~ t i v o s .  LOS nds iEportantes c u l t i v o s  en Santa InQs 

-si' no los bnicos- son, en orden descendente: la milpa -rcaiz, f r i  

jol y calabaza-,  la alfalfa ,  la  higuerilla, el garbanzo, la san-- 

d f a  y el rnelbn. Kuy poca gente cultiva el j i t m a t e ,  la lfcaea y - 
o1 ckdle. Se siercbra  tarr,bi&n' flor ceqoaxbchitl  y " f l o r  de  gal lot t  

a pequeEa escala, pero para consumo en Tod0.s los S n t o s  -1 nov.-. 

lodos 'e l los  son enfocados, con uiuypocas excepciones en algunas - 
gentes, a &arantizar dnicamente la subsistencia. del .grupo daeésti 

co,  ya sea por el consu~o  directo o la pequefia conlercia1izaciEn.- 

KO se tons a la agricEltura como un rnerlio de  aeurnulaci6n, COLO en 

a.lgur,os pueblos vecinos, y son contadas l a s  persocas. que invierten 

en el la  con una visi6n'acumulativa.. 



~1 conplejo mesoamricano de la t?iiilpalI, compces-to por 

iKportante para la m.rutenci6n de las faniilias; en ocasiones so - 
le siembra  acompafiado be  la higuerilla, ya que son coEp%ementa-- 

rios. E l  f r i j o l  se siembra solo s i  el a h  pinta bueno, pues necea 

s i ta  una  buena distribuci6n de lluvias. La rrdlpa se sierr,bra desde ' 8 

abril ' - los tempraneros-  para quienes siembran en .tierras de  hume- 

dad,  y .hasta la fiesta de San Pedro -29 junio- ;  la rayorfa siem- 

bra entre San Juan -24 jun io-  en que' Jra men las ttprimerasll l l u -  

vias, y S a n  Fedro en  que  caen las tlsegundasft 1luvia.s. la tdlpa -- 
t i e m  un cargcter no coniercial; se Le sierrbra para e l  sustento; - 
s610 en casos de  que haya u n  adecuado excedeate se l e  llevard.al 

mercado o se le vender3  con intermediarios  del rrisnzo pueblo. En - 
'&pocas de sequfa o exceso de aguas b a b d  que adqcirir por otros  - 
medios estos productos, que sor, Msicos para la  subsistencia cam- 

pesina en tcda ~ 6 x i c o .  LOS otros cultivos se conercializan enton- 

ces. can e l  lfnico f i n  de proveerse de los  bdsicos de la ruilpa. E l  

precio del maiz subi6 de $60,00 el almud en .-I982 a casi $100.00 - 
en 1983; el del maiz C@EASUF@ de $11.00 a $23.00 el Id lo  en ese - 
rcisnto lapso -6 meses-, y e l  del f r i j o l  se dispar6 de $3!j,OO a -- 
$60,00 el. ltg. Esta alza de precios no beneficid a los agricultores 

de la \zona$, pues  su  producto se halda  perdido en la sequfa d e l  -- 
afío pasado, y en cambio sf porjudic6 a las econodas domésticas - 
regs pobres. 

E l  segundo cultivo en importancia e s  la alfalfa, la cua l  
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vend.e en p i e  cada corte  a gentes do  S a n  Fahlo , -  quienes poseen bue - 
nas cantidades d e  ganado lechero o.que se encarzan  de  comercizli- 

zarla & S  lejos. La alfalfa produce u n  corto cada 40 dfas y puode 

durar 4 6 & S  afios. Fosee aderngs dos ventajas: da serr;illa  entro - 
abril. y j u n i o  y es.  habitat de los chapulines, l o  cual.la convier- 

t e  en u n  .cultivo  de  fuerte  potencialidad econ6Eica. E l  ca.mposino 

obtiene  liquidez mediante estcs  productos, 10 cua l  no Ocurre con 

la milpa. I;a. a l f a l f a  puede alcanzar buenos precics  en &ocas de - 
sequfa, Cora sucedi6 et1 1932 quo una. carga l l eg6  a costar $300.00 

y a6n d s .  En temporada de l luvia su cotizacibn baja norc:.alu:ente 

en Santa In&s, la alfalfa sobrevive y produce a6n sin riego n i  -- 
l luv ias ,  cosa que no ocurre en pueblos & S  ale jados   del   r fo .  I;Z - 
s a i l l a  d e  a l fa l fa   logra  Rucho mejores  precios que la planta: en 

1332 se cornpraba e l  k i l o  =por los "regatonestt- a $+OO.OO; sin em- 

bargo, en a b r i l  de 1323 e l  precio habfa subido. a $600,00. Los re= 

gat'ones iban Wsta e l  n;isroo pueblo a coEprar la semilla en p i e  y 

pagaban entre 85 y 90 nil pesos por hectdreci,  corriendo'  de su -=- 

cuenta e l  paso de l o s  peones, l a  extracci6n de la semilla y e l  -- 
transporte, Una hectdrea produce unos 150 kilos de s e a i l l a ,  que - 
signif ican $9O,OOO,OO, Zsta misma semilh alcanza  precios mucho - 
m8s a l t o s  en otras  regiones d e l  pals,  Cna hectgrea d e  a l f a l f a  en 

p.io se puede comerciFtlimr con gentes de @h Pablo, que pagardn - 
entre 10 y 20 rcil pesos según e l  tamñio,' l o  tu2ido y e l  verdor  &e 

l a  planta. 

*. 

La higuerilla o " g r i l l a f ~  se siembra junto a l  mafz, a La 

o r i l l a  de las parcelas o cada detern?inada  cantidad de surcos uno 

exclusivo para esa planta. En Alvarez (1978, V. VI: 523) se d i c o  



que la hizuerilla  -3icinus c!.~.rllcur,is L. .- pertenece a la familia d e  

las euforbisceas venenosa, y que de e l l a  se  extrae e l  acei te  de - 
ricino. Sin eubargo, las gentes que consulté EO aseguraron que de 

ella se extrae  aceite para motoros.  Se cultiva con e l  f i n  de dejar 

descansar e l  terreno,  sin que 6ste  deje d e  producir. U n  kilogramo 

de senilla de h i g u e r i l l a  ya descascarada se vondfa en 1982 y 1993 

a $18.00. E l  trabajo que implica su l i zp iem no o s  nada desprecie 

ble ,  p\!es implica toda una serie de operaciones. Se  le comerciaQ 

za tatcbih con regatones de  Ocotldn. Su le& e s  de w e i s  utilidad 

en esta regidn donde no abundan los &?boles. Contrarianente a l  -- 
mafz, SU precio no vari6  entre 1992 y 1983; en este  6 l t i n o  afio IS 

Llegado a S8r la higuerilla un cultivo nenos  provechoso que e l  -- 
mafz. Su hoja sirve como abono .del  terreno. Su cultivo dura dos - 
anos, durante los cuales produce 5uatro cortes, uno cada seis  me- 

ses. Fosee la gran ventaja de no requerir de  rtucha agua y ser muy 

resistente a los elenentos. 

E1 Garbanzo se siembra desde mediados d e  septiembre, -- 
luego de levantada la nrilpa, y s9 puede cosechar desde f inales d e  

novieEbre. E l  garbanzo se cultiva sobre todo en aiios que no l l o -  

v i 6  nucha, y que de alguna manera hay que hacer producir la tierra 

para garantizarse la subsistencia. Es t a n b i b n  exclusivame,?te cor;le_r 

c i a l ,  vendihlose en C c o t l h  Su precio no es  nuy alto, pero  puede 

llegar a los $25.80 e l  kg. S610 se da en las t ierras  gruesas. 

~a :anr\ia y 01 ~ e l b n  son otros  cultivos comerciales que 

tienen necesidad  de tierras de  humedad o yocuelas. 13 semi.lla de- 

be ser adquirirla, y senoralmento se trata de hfbridos. Una lata - 
d e  somilla de sandfa quo contiene 250 g r .  costaba OR oct. de  1952 



Toiios estos  cultivos,  excepto el de la h i g u e r i l l a ,   t i e -  

nen una añeja tradición en Santa I d s ,  como l o  vimos en la secciOn 

histbrica.  La higueri l la  f u 6  introducida  .a-finales  de los 50's en 

Oaxaca, y actualmente es producida  principalmente en este  Estado, 

en J a l i s c o ,  en Puebla y en Sonora (Garcia de Kirranda, 1977: 137). 

Algunas gentes -my pocas- en B n t a  InQs !ma comenzado 

a cul t ivar  el jitornate, e l  c h i l e  y l a  j i c z a a ,  que hasta ahora sb- 

10 babfan sembrado sus vecinos San Fablo y Santiago. S i n  embargo 
. .  

se toma &S como' oxperimentacibn y aprendizaje que como s e r i o  i n -  

tento de introducir   estos cu'l-bivos, Las f l o r e s  cerr1poax6chitl y "de 

g a l l o "  se h a n  serr,hrado desde hace nucha tiempo dentro d o l  n?ismo - 
solar y para "el gasto" d e  ~ o d o s  los s n t o s ;  j a d s  se ha intsnta-  

do comercializarlas como ocurre en Santiago, donde una tItablatI de 

f l o r  de 100x2 mts, se vende en pis en alrededor d e  $15,000,00, 

a )  T6cnicas agrfcolas, EL explotacibn  del campo en Santa 

Inés emplea los m6-todos. tradicionalos de la agricultura  asxicann: 

laboreo de  la tierra p o r  medio de yunta de bueyes y arado  egipcio; 

t r a b a j o  hursno d i r o c t o  y f2rciliar sobro el camp:,; eupleo d e  instr2 



do a proporcionar  Liquidez a La U .  D. para su subsistencia, no CG 

tu0 medio de acumlac ión - ;  cannlizaci6n  de  excedentes  hacia un 

do ceretronial, ya sea par medio d e  carg.os,  mayordonias,  figstas - 
fami l iares  o religiosas,  coopgraci6n  para  celebraciones del pue-- 

blo, e tc .  

e 

Las técn icas   t rad ic iona les   de  cultivo se basan en La ob - 
servacibn y e l  conoc idanto  de los fenduenos motereolbsicas. M - 
t rad ic i6n  ha conservado es te  saber de generacidn en generaci6n, - 
confirudndolo o modificdndolo por e l  uso misno. La g,eate, s in em- 

bargo, no tecuerda fechas p r e c i s a s   p a r a   t a l  o cua l   ac t i v idad  cam- 

1 

pirana, s ino   que ' se  basa en la proxizidad  de  celebraciones de ti- 

po re l i g io so ,  Son los l%antitos" los que indican las labores a -- 
efectuar:  "hasta San i \ ! icol6s  saldrg 3a canfcuWI, t 1 y a  v i m 3  San - 
Juan, hiiy que  cocenzar a serThrarfr, e tc .  33 tenporada de l l u v i a s  - 

Santa Ir?és, E l  d f a  de  l a  Santa Cruz -3 de Rayo- e s  cas i  obligato- 

r i a  In m i d a  d e l  azua, a d  como e l  & d e  San Juan -24 de junio- 
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la estaci6n' seca dentro de la tem?orada de l luv ias ,  puede sor ...- 

tlcortatl o l l larzall .  Ambas conienzan e l  24 de j u l i o ,  poro l a  pr ino-  

ra  termina en e l  d f a  25 de agosto,  nisntras que la 1llarzaIt se OX- 

tiende  hasta la f i e s t a  de San I:icolds  Tolentino -10 de sept.-, -.. 
Las l luvias  se i.r&n escaseando hc3,stn desaparacar en el mes de OC- 

tubre o novienbre. Se a?e inform6 que de 1975 a la fecha  este   s is -  

terra tradicional  d e  periodizar las labores d e l  campo ha comenzado 

a mostrar menor eficacidad, debido a que e l  tienpo de un aAo a -- 
otro. ha variado  tajanterente, sin posibilidad  para la  gente d e  o~ I 

tiolizar, como s i o q r e  lo Mbfan hecho, el aprovechamietlto  de la  - 
I 

tenporada  de l luvias ,  f r fos ,  sequia,  etc. cue 13 tradicibn les hz I 

bfa cnsefíado a dopinar.  Como ejemplo tefleeos los 6 l t i E o s   t r e s  a i o s :  

1981 f u e  excesivamente  pr6digo en l luvias,  rr-isntras que 1932 f u b  

*¡ 

I 

avaro -en los s i e t e   eses d e  n i  per1:anencia scjlo hubo 5 lluvias - 
' ddbiles- y al parecer 1983 f u e  un  poco equilibrado, aunque se  

retrasaron algo las precipitaciones, Kucba Sente se encontratx2 -. 
desesperada: varios se contrataWn casi a ciiario COEO peones con 

gente de San Fablo par2 poder comprar m f z  -y e l  trZba3o tar&¡.& 

escase& y otros optaron por la solucidn de coda: i r s e  a l  l*norte'*, 

donde no puede i r les  peor  que a d ;  aquéllos que tu.vieron la suer- 

t e  de que su t i e r r a  les produjera algo de nafz deiaron, coro s i e z  

pro se M hecho en es tos  casos, que quienes no tienen m i z  reto- 

giesen las tmzorcas que sieFpre quedan en el terreno luego de la  

p izca ;  de e s t a  manera mchas fari5lias consiguieron algo de mzor- 

ca para  alimentarse un t impo. ,  pero luego tuvieron que buscar --- 
otros nt,edios para sobrevivir -pecnaje, venta  de t o r t i l l a ,  bordado 

de vestidos-. 
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cs un método d o  prodiccidn  tradicional. del esta60 d e l  tier,:po en e l  

año que corcienzs, y consiste en que los prinlcros  6oce d f a s  del ees 

de enero equivalen a cada uno de lcs  Reses d o l  aÍí0 y el c l i m  o - 

E l  d f a  Gltino de todos los  afíos, e l  3 1  de dicierikre por. 

l a  noche, la gente  acostuabra  pasarlo a cielo descubierto,  obser- 

d n d o l o ,  para de esa rcanera i n t e r p r e t a r   c b ~ o  serd. el afío que lle- 

ga, 131 medio & S  c o s h  es observar la p o s i c i h  d e l  5nep.s gue'el o 

ItcaIle de noche" -U vfa Igctea-; s i  esta se encuea%ra d i r i g i -  

da de n o r t e  a sur, este  ser8 un buen aiio -refiriéndcse  sobre ..todo 

a la agricultura-,   pero s i  se  encuent~a  inclinada G con direccidn 

este-oeste e l  azo p i n t a  wl.  Xste fue el. caso de 1932 y 1983,  se- 

gbn mis informntes.  si esa noche cae un !$:%& ~ U I ~ U I  o Ircaca 8.e - 
estrella" -aeteorito o e s t r e l l a  fugaz- es interpretado cono un -- 
signo de buena suerte. 

Todos estos &todos t radic ionales-dgicos  s610 r e f  le jan 

la  constante  preocnpaci6n d e l  campesino por la mteorolcgfa ,  m - 
relacibn fn%ima con la agricultura;  y su doseo ae poetcr interpre- 

t a r l a  para pcder garantier   su'supervivencia.  SS por. e l l o  que  se 

M afirnado que la agricultura e s  la base para observac ih  !N- 

cana d o l  sundo que la r o b & ,  y e l  principio tie la ci'encia. 



roturar con t rac tor  -si se ha dejado desca.nsar- o l tkr t echar l l  con 

arado, para proceder a surcar y seclbrar. Ia semilla de rzdz se re 
c 

. vu,elve con la de calalcaza y/a f r i j o l  en una p r o p c r c i h  d e  1:lO p=. 

ra la prirrera y 1:5 para es te   Úl t ieo  con relacibn a l  rcafz. --= 

"sembrador" sigue 8 la  yunta y al yuntero,  arrojando a cada  paso 

y medio un puñado de alrededor de 7 s s ~ z i l l a s  en el ba j fo  d e l  sur- 

co, que  cubre con los pies. Un altnud de sembradura e i s u f i c i e n t e  

para un 114 de hectdrea. la yunta  trabajard t t l o  suyot', es  decir - 
. de 6 de la mfíana a 12 6 1 d e  l a  tarde,  y no b y  Ranera de o b l i -  

garla a t raba jar  rds. Se t i e n e  que  traba  jar sobre t i e r r a  tforeadaft, 

y no cojada; s i  l l ueve  e s  necesario  esperar  unos dfas para  traba- 

j a r l a .  S i  e l  tielrpo arrenaza ser secG es  necesario  pasar la *%errs 
dora!' sobre l o s  surcos recién sembrados. I-uego d e  l a  siembra, unos 

20 a 25 dfas después, e s  nocesario  desyerbar e l  terreno,  sobre tc 
do s i  ha llovido. euince  dfas .después  -1~8s de j u l i o  o stgosto- v i s  

ne la entresacada, en que se "desahiganfl las a t a s ,  dejalfdo 5610- 

una o dos p l an ta s ,  l a s  mejores; en l a  t torejeratl  se sube 3.a trata - 
a l  lon;,o'del surco,  haciendo  pasar el arado por entre ellas ,  echa& 

do t i e r r a  a las plantas   para  que  "agarren  fuerza". En es te  traba- 

Jo es  necesario  ponerles un bozal a ICs bueyes para que no se cop? 

can el d z ,  que ya tendrtf unos 30 cm. de zltuÍ*a -con buen tiempo-, 

F'inaluente viene La "pizcafl o cosecha, para la cual se llana a al L 

gunas peones o par i en te s ;  e s t a  oporac idn ~ U F J ~ Q  l levar toGo el d f a ,  

=hoja de l a  rilrtzorca-. En una buena cosecha se pueden recoger has- 
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ta  cuatro  carretas do rraze'rcz. por hectxfrea, quo ya dosgraacdas sig 

nifican casi  dos toneladas y trredia de  R : E ~ Z ;  esto se ha lograclo grg 

c i a s  a la buena humedad de la. myorfa  dc  las t i e r r a s  d e l  pueblo, - 
aunada a u n  conveniente  regirien de 11u.vias. ~a mzorca se esparco 

por el patio para que se a s o l e e  y seqL3.o pronto, d e  lo c o n t r a r i o  - 
crfa  mucho anirral, y se almcena para SE consun?o luego d e  separas 

le el totoonosle con un clavo. Las Eazorcas se desgranan COR una - 
ffdesgranzdorall -rueda con olotes  apretados dentro  de  un cincho de 

carrizo  entrete j ido- c con un senc i l lo   o lo te ,  Se desgrana Únicar;..e& 

t e  l o  necesario  para el consumo diario.  31 tctoolosle sc obplea c~ 

DO alimento d e l  ganzclo o para envolver  tanales. El oloto se  puedo 

usar cono cohbustihle o incluso en voz del papel  higiknico,  siendo 

para mucha gente mucho mds efect ivo en  su .rsisiÓn que 6 s t e   ú l t i ~ o ,  

Luego de un tiempo  después de la "pizcat1 se llzacat@tl e l  terrer,o, 

es doci r ,  se corta e l   r a s t r o j o  d e l  e d z ,  que e s  empleado taEbi6n 

para a l ixentar  ganado. Luego se po6r8  seRbrar  garbanzo, sandfa o 

mef6n. Con l a  cafia seca del  rraiz se pueden mcor  techos d o  %aEu.9 

lar1 para casas de gentes con pocos recursos. 

* Segdn e l  v CAGE (Censo BgrfcoU,  Ganadero y x j i d a l )  do 

1970, en ese aEo se cultivaron 11,327.2 has. de Rafz en el d i s t r i  I 

t o  de ZiEatldn, o sea el .1!?.2$ de La super f i c ie   to ta l  censada; -- 
~ e n t r a s  que  en el de Ocotlan  fueron 6,431.1 has., el. 10.55 de l a  

misma, S i n  embargo, del t o t a l  de t i e r r a s ,  sólo un 79.1: son l a b -  

rables en Santa In6s y un 87.5$ en S?n Fablo, l o  quo hace un pro- 

medio d e l  83.3%; 0110 nos inQica  que un 13.$ do las t ierras  do  - 
labor pudieron  haberse  dodicado a l  K ~ Z  en e s t a s  dos entidades y 

en general en todo e l   d i s t r i t o  de Zimtlcfn. La  cantidad do tierras 

de laboreo explotadas por vecinos d o  S n t a  In65 fu6 d.a ItS1.3 has., 



mayor que la nencionada  para  garantizar el sus tento   fami l iar ,  au& 

sy  e sin pasar de un 40 6 5% de   l a s   t i e r ra s   l aborab le s .  

' La a l f a l f a ,  sl segundo c u l t i v o  en importancia, pero el 

primero  en  cuanto a capacidad  comercial, se  siembra  hacia Los me- 

ses  de septicpbre y octubre,  para que l e  toque l luvia segura a l a  

stmilla, que e s  tan  cara en la actual ibad.  Gna m r g a  de 1/2 hect8 - 
rea. puede  llegar a neces i tar  entre 12 y 15 kg. (7 a 9 mil pesos - 
en 1983). Tiene la ventaja  sobre los otros  c u l t i v o s  d e  qu.e produ- 

cir$  durante 4 a 7 aEos un corte cada 40 dias y sercilla en l o s  rz 
ses 6e abril p jur.io, Zsa misma 1/2 hectdrea  nos redituar6 en se- 

milla $45,000.00, a & S  de los 2 a 3 mil pesos  cads  corte -en un 

año se dan ocho o nueve  cortes-. Los trabajos que  necesita la a l -  

f a l f a  son relativamecte  pocos, aunque minuciosos;  desyerbar,  cui- 

darla   de  robos o lldaÍiosrl do  anirrafes,  etc, Se le corta sierripre -- 
despues do  l a s  8 6 9 de la mfiana,  para qua e l  rocfo o escarcha - 
de la  noche anter ior  no vuelva quebradiza a la  p lanta ,  y e s t o  se 

hace  siempre con hoz, formando cargas  cotqactas  que se transpor- 

tan en burro;  la  guadaña .no se emplea porque  arranca las Ratas  ccn 

la punta y a l a  larga a r r a b  e l  sembradfo.  Peró l o  nds usua l  e s  - 
venderla en p i e  a.-ger,te d e  San Fablo, que posee anircales o que cc 

nercia con la a l f a l f a ;  ellos. emplean al dueño y a otros  peones p~ 

ra  que levanten e l  corte.  La a l f a l f a  en mnta  In6s es c a s i  exclusi- 

vamente  de  temporal, y se  sien;bra en surcos,  on lugar do hacerlo 

en tttablasrt corm en otros lugares d e l  pais y en el rnisr;;o Zinatlbn;  
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con 01 riego,  aunque yo vi a1zuna.s parcelas  con riego saribradas - 
an surcos. Cuando ya 12. planta e s t8  muy rala y pobre se levanta; 

e l  terreno se dedica sntcnces a otros  c u l t i v o s ,  sobre  todo milpa, 

Segdn el misno CAGE d e  1970, en e l  distrito do a m t l d n  

ex i s t f an  700 hectareas  sembradzs con a l f a l f a ,  o sea a penas el -- 
1.13% de  las t i e r r a s   d e  labor, En Santa Inés esta proporci6n es - 
mu.cho myor  que eso,  asi cox0 en San Fablo. Tar:!bién seg6n e s e  ceg 

. so, en e l  d i s t r i t o   d e  Ocotltfn sdlo habla seEbradas 85.7 has, con 

a l f a l f a .  En base a lo que yo observé, puedo asezurar que aquellas 

t i e r r a s  que no se dedican a l  mafz, garbanzo, sandin, mol& C) hi-- 

guer i l l a  -que son las ~ S I L ~ S ,  abarcando Lin 40-5C$- o s e  encuentran 

en' descanso -un 2O-3$- las re s t an te s  son  dedicadas a la zl fa l fs -  

-un 3 0 J t q L  

La higuer i l la  hemos v i s t o  que se sien;bra junto al mafz, 

en una capa o nuez espinosa  verde; se de ja  secar 6 s t a  al scl y se 

le separa d e  la r a m ;  luego, con la ayuda d e  ur,a tabla, se Racha- 

debe hrrcarse a m n o  y con p c i o n c i a :  se arrofa  repeticias veces 0- 
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dole  l o s  restos  de cdscara abn adherida. Tisne la' ventaja de qUQ 

proporciona leiia para e l  hogar, abona coil su hoja e l  terreno y s i r  

ve de descanso a ést$. SeZÚn e l  V CAGE en zitmtldn se sembraron en 

1970 377.3 has. de h icusr i l la  o y en Ocotldn 926.5 fdem, 

sandfa y e l  mel6n se deben sembrar en t i e r r a s  de hu- 

medad, .pues  aneritan  bastante agua. Su siembra  conienza  desde ne- 

viembre y se cosecha desde mrzo Wsta a b r i l .  31 f r f o  l o  soportan 

bastante b ien  y l e s  l ibra  de plagas. Sin onbargo os  necesario C L I .  

dar mucho del cult ivo cuando se apro,xinan las cosechas,  pues no - 
es  'raro que alguien se adelanto al due50 y merme con mucho l o  re- 

colectado. El garbanzo e s  complementario a la nilpa y no necesita 

mucha agua para lograrse, aunqu.9 se necesita sembrar en t i e r r a s  - 
gruesas. 

D s  flores y l a s  legumbres, ca l t ivos  dominados p o r  los  

vecinos de Santiago  Ap6sto1, ~ 6 1 0  han penetrado a Santa Ines a un 

nivel microsc6pico. Sólo se sioEbra f l o r  para l1el gasto", y" que 

en Todos los  Santos un r m o  de ceapoax6chitl l l e g d  a costar 100 - 
pesos en 1982, .y  debe2 llevar un ramo re fu lar  a cada d i f u n t o  d e  - 
la familia,  que siempre son nutrx?r~sos. T.a f l o r  se siembra  desde - 
f i n a l e s  d e  j u l i o  en UR alndcigo; la semilla se  ha extrafdo de flo_ 

res secas, d e l  afío a n t e r i o r ;  unos 15 dfas  despuzs, $3 trasBdan -- 
h s  p l a n t i t a s  a la t i e r r a ,  c9si'siempre dentro  del mismo solar, - 
protegidas con  una barda de carr izo;  se les  rieGa a d iar io  con -- 
agua de pozo, y para finales de octubre las  f lores  o,st$n en su -- 
apogeo y habr8 ads  que suficientes  para  todos LOS difuntos, de - 
la familia Gel padre y de la mdre. 
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. YO preguntQ muchas veces por gut; es s n t a  1nQs no han - 

aprendido de sus vecinos todos estos  cultivos t a n  variados y rem; 

nerativos)  casi siempre ne decfan: 118s porque La gente  estri muy - 
cerrada" o "aqd son m y  Tlojostl. Xe entor8 d e  quo muchas personxs 

del pueblo B n  trabajado mucho tiempo para sus vecinos d a  San Pa- 

blo y S a n t i a g o ,  pero no han intontado siquiera introducir mtfs va- 

riedad en sus siembras; n i  siquiera hay pozos de cielo  abierta -y 

mucho menos con bomba- que abundan en las  parcelas de los otro9 - 
pueblos. S610 se me ocurre una explicaci6n: todos estos  cultivos 

se hacen ya con una mentalidad d i r i g i d a  8 .la obtencitin de oxcads2 

t e s ,  que se  reinvertirdn a la siguiente sieKbra, como en efecto - 
ocurre en aquellos pueblos,  en aperos, fer t i l iz%ntes ,  la cot;lpra - 
de una borGba p o r t d t i l ,  la adquisisi6n de una camioneta y hasta un 

tractor. En Santa Inés nadie posee una bozba, bay s610 una camio- 

neta, dos tractores -uno propiedad de una persona de San Fablo ,  - 
que l o  d i 6  a  medias-, nadie posee un pulverizador para plaguici- 

das -que  abundan en los otros pueblos-, nadie tiene arado d e  ctlcil& 

. l la  -que penetra m6s a fondo que el egipcio y da vuelta a la t i e -  

rra- ,  nadie siembra mafz h f b r i d o ,  etc.,  etc. 

a 

. .  

~ c e  tiempo se sembraba caEa de azdcar en Santa I n & ,  - 
pero se abandon6 su cultivo, nunca supe por qué. Incluso ahora tg 

dada hay mucha gente -Rayor de 30 añosa que recuerda cbmo se p l a n  

taba y traba jaba;  la caca a h  se sigue vendisqdo en. la p l a s  do - 
Ocotldn, y a h i  mismo se compra U p l a n t i l l a  p r a  su cultivo. 31 - 
C4GE 1970 da estos datos: 

Ocot l d n  



Según uneingeniero de la SiIRZ, en e l   v a l l e  d.e Zimtlgn- 

hay 95,000 hectdreas de riego. San Fablo es  uno de los mnicipios  

bien  provistos de regadfo,  para l o  cual se s irve  de sus diez pozos 

ej idales  -cinco en Sta.  Gertrudis y cinco en S i n  Eicol$s- ,  30 de- 

pequeña propiedad JT dos pres i tas  también particulares.  

e)  Fruticultura. Las huertas de Santa Inés son precar ias ,  

taxbién  coqaradas con las de sus  vecinos.- Los Arboles f rutales  - 
son eScaS0.s y de poca variedad: linoneros, naranjas,   toronjos,  -- 
granados, limas, guayabales,  plztanos,  nogales, ckqyotos, etc.  Se 

ha experimentado con e l  aguacate,  pero se han secado las Eatas -- 
que se han smbrado. Su explotaci6n econdtrjca es  dirninita, ya que 

hay demsiada corcpetencia de los otros  pueblos. Los l ir,ones, las 

toronjas,  U s  gramdas, etc. se pudren en e l  suelo cuarido estan - 
en $poca. Se les planta tds con el objeto d e  tener  ?rutas  disponi - 
bles  para la a l i n e n t a c i h   d i a r i a  de la  familia -aunque conste que 

e l  consuao de frutas  tampoco es l o  frecuente que debiera-, I;\s -- 
frutas  cult ivadas,   tales COMO l a  sandfa y e l  melbn, t i m e n  una is 

f) ~ o r r a j e s .  alfalfa es  e l  p r i n c i p a l  de ellos, s in  - 
embargo, tambiijn es inportante el r a s t r o j o  del W i z  después de c~ 

socharlo y algunos  c tros   s i lvestres ,   ta les  COEO e l t lmcate l t  y la 0 

npasturalt -hierba a l t a  y rosada-, quo crecen  despues d e  las Ih-- 

v i a s  en cnmpos especialmente reservados para oso, que se encueno- 
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tran descansando -pero 'no por  e l l o  improductivos-. La pastura si1 - 
vestre no es  necesario  sembrarla: aunque uno no lo desee saldrd - 
en cualquier campo sin trabajar .  Zn los R Q S ~ S  de rayo y junio  o f r s  

ce un hermoso pa isa je  rasado. Se reco je  corno la a l f a l f a :  con hoz- 

y burro y se los provee a los a n i m l e s  como complemento a SU a l i -  

mentaci6n.. L? a l f a l f a  debe dgrseles frfa y cuidnndo de que no 112 

ve n i n g h  mirra1 venenoso; pero también se l e s  debe dar  totot.,osle, 

r a s t r o j o ,   m c a t e  o pastura, pues la a l f z l f a  puede l l egar  a hacer- 

l e s  daño s i  hicameate se  l e s  da eso. Cuando no fa l tan  las lluvias 

los anitcales no son sacados de l   so lar ,  sino que su due50 va por  - 
su alimento cada tercer   d fa ,  de esta Manera engordan & S  y las va 

cas dan r d s  leche; sin embargo, a los toros  y busyes si hay que - 
sacarlos de  vez en cuando, porque la inactividad los vuelva i r a s c i  

bles.  3 n  época de sequfa sf se ver i f i ca  l o  d e  Itera de V ~ C C . ? - S  fla- 

c a P ,  pues by que sa.car  a  los  aninales a que p s t e n  "10 que pue- 

dan" y eso a d i a r i o ;  e s  entonces cuando los  servicios de los  n i -  

tíos se vuelven iEprescindibles y la escuela  es abandonada. 

g )  Autoabasto y venta.  Aparto del complejo %ilpa~I ,  los 

restantes cult ivos en Santa In63 s e  enfocan a la venta, o sea a l -  

mercado. Sin enbargo, esto no quiere  decir qua la !Syor parto de- 

l a  vida eccnhica  d e l  pueblo gire  alrededor del comercio, veaEos- 

porqué: los  productos se venden por dinero, pero 6s te  no t i e n e  la 

finalidad de servir  como capi ta l  y roinvert irse  en la  producci6c, 

sino dnicamente proporc ionar  Liquidez a la U. D. para adquirir -- 
enseres, alimentos,  aninnles,  etc. que son v i t a l e s  para La s u b s i s  

tencia do  la rnisua. Zn todo e l  pueblo 2610 distinguf E persona 

que no se comportase de esta manera, sino rds b i e n  ccln >atentes - 



del puehlo y uno de los  dos tractores ;   era  dueño de 7 hectdreas,- 

pero  trabajaba a Bedias otras 12 -61 es quien $S t i e r r a s  t.rabaia-, 

la gran myoria de las cuales para cul t ivos   cozerc ia les ,  alsunos- 

con r iego,  f e r t i l i z a n t e s ,   e t c .  Pagaba el t raba jo  de un t r a c t o r i s -  

t a  y uno o dos peones, que ocupaba diariamente en e l  trabajo del 

campo o en su casa. Varias personas le debfan  dinero, inclusive - 
de.San Pablo,  de  quienes  posefa l e t r a s  de cmbio .  Ssta persona sil 

reinvortfa en la producci6n; incluso a f i n c l e s  de 1?52 tenfa, i n - -  

tenciones d e  ccrprar ma b m b a  e l e c t r i c a ;  p o d a  taribién implenen 

tos d e l  t r a c t c r  coco l a  ttrastralfde 9 y 9 ciiscos, los t’disccsrf’de- 

3 y 1 y un arado d e  t r e s  puntas. Su biografia e s  muy i l u s t r a t i v a ;  

ljiltino d e  los h,i:os, por l o  que hered6 e l  solar, fué soldado fie - 
10s 17 a Los 20 a’iios en PIazatlrCn y las I s l a s  i a r f a s ,  10 que l o  fc 

U 
! 

I 

. ,  

b 
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.. gue6 en e l  contacto con la sociedad  mexicana; a1 regresar instal6 

una de 1a.s t r e s  prirreras  tienditas d e l  pueblo y revendfa  leche en 

S a n  Fablo,  donde tar;bikn v i v i 6  y trabajó unos afios. Su suerte cag 

b i b  radicalmnte  a l  casarse bccn todas las 5 e  la -1oy- con la h i $  

de un d i f u n t o  que halda side de 1c.s E ~ S  bien prcvefrlcs d e  t i e r r a s  

en e l  pueblo; e l f a  apor t6  al mtrimor?io una buena centidad, y a - 
partir d e  ahf e l  progreso d e  este hoBbre ha sido  sostenido, S i n  - 
mbargo ,  es  una persona a le jada de la vida sclcial d e l  Fuetlo ;  no- 

snle de su casa reds que a t raba jzr  y no participa crl reuniones, - 
f i e s t a s  -a I;“,cp.cs qua scan  de su familia-  c discusiones; ;a&s se 

l e  ve en la c a l l e  sin nada qué hacer o borracho. E i n  ogbargo tie- 

ne excelentes relaciones -con i n t e r &  c o w r c i a l -  on San Fablo,  - 
Ean Antonir,o,  CcotIgn,  etc. y no es raro v e r l o  en a l g u n o  de esos  



dinero IC ha lograGo "porque estd endtantadat' o tiene trztos  con - 
el diablo. I\o pudo snccntmr R nadie que me exyresara algún senti 

miento de estirua hacia 61, mds bien de reserva y desconfianza. -- 
~ s o  OS natural, se t ra ta  de alguien qt!e ha salido del patr6n g e n ,  . 

ralizado del  autmkasto y sus actitudes chccan con las usuales - 
-por ejemplc, no se ecborracha, no derrocha sus exce8ontes en f ie2  

t a s ;  cultiva una mayor cantidad de t ler ras  que la necesaria para 

su sustento, &c.-. 

Ia gente c o ~ ú n  de Santa I n &  vende r a s  corzpr?.r, RO 

pra. nara vender; siendo esto  dltiao m y  usual para pueblos CGC:O .. 
Can Antonino Castillo  Vdasco,  tierra de  tlregatonest' -intermedia- 

. .  . rios-. Es p o r  ello victin;a de estos d l t i n p s  en muchas de sus tra2 

sacciones; COEO es el caso 2s una EuJer que lleva sus guajolotes-  

a vender en la plaza d e  Cco$ldn: llegja a las 8:CO 2.u.. en cardons 

ta ,  pero e l  tren o la rcisaa canioneta que la t r a j o  salen ;)ara s n  - 
ta I d s  a las l l r O O  6 12~00, dgndofo a penas tieupo para cor!prar 

su mandada -tiene qua regatear par  cada producto quo va a adqui- 

rir-, entonces no le queda otra opci$n cds que dsshacerss del gug 

jolote Lo d s  r&pidaLt;.ente posible con skuna "res2tonaff; éstas rs 
ciben este nonbre porque a el lo  se dedican: a regatear, y son unas 

expertas estafadoras; la nu3er.~.saca~d unos 700 u 900 pesos del  -- 
animal, que rgpidamente Gasta en su n ~ n d a d a  secanal. Ia regatona 

esperara la hora en que hay lrds comp&riores en el t ianguis de las 

aves e. niodiodfa- y a d  podrd revendar el guajolote e n t r o  a i l  y - 
mil 'doscientos pesos, luego de kber  pedido en un p r i n c i p i o  n-lil - 
quinientos, Este t to f ic io l l  representa una verdad:er)a carga en Los - 
tianguis d e  Camca, pues perjudica  tento al prodlktor CODO al COL 

. .  
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prador, beneficiando a un tercero quo no ha movido rds mljsculo -- 
que su lengua, 

'En l o s  pueblos vecinos de Santa Inés abundan -y en s n  

Fablo predorrinan- las gen-bes do rcontalidaci comercial. Ah1 se cul- 

tivan gran  variedad de productos, que ya hemos citado y o t r o s  que 

serfa .largo enumerar, En San Fablo,  quien tiene  posil.&lidad de ha - 
ceric a,$andona e l   c n l t i v o  d e  la milpa por a l g h  otro reditus- 

b l e ,  corLo el chi le ,  e l   j i t o r J a t e ,  la a l fa l fa ,   &c . ,  que impfican - 
fuertes  inversiones,  pero también proporcionales  ganancias, l?n -- 
agricul tor  sampableño ~;:e explic6 la.raz6n por 12 cual e l  m i ~  no 

conviene,  czpitalistacente hablando: una ilectArea  de buena t i e r r a .  

con l o s  insurzos -1nversiXn-  necosarios,  tales cono fert i I . izante , -  

r i e g o ,  t ractor ,  e t c ,  proGuce a lo ~ 6 x i ~ o  dos toneladas y n:odia de 

mafz, La tbne'lada en esa 6pocz estaba cara por  la sequfa: de 12 a 

13 mil pesos. Pero en afios noreales, en temporada de p i z c a ,  e l  -- 
precie se derrumba. Una hect8rea necesita dos pasadas de t rac tor -  

para  roturar y deshacer l o s  torrorzes, ccn un costo do 3 , 5 O O , O O  - 
cada pasada. Se deja asolear  unos veinte dfas  y se le da  una ter *  

cera pasada, ya para tiempo de l luvias.  Algunos sf les dan estas 

t r e s  pasadas, o t r o s  n o d s  dos. Luego, ya para la siembra el t r a c -  

t o r  t i ene  quo hacer la parada de surco -~l,COO.OO x ha.- y d o t r d s  

l e  siguen t i e s  rcozos -it 10s que so les paga. 3200.00 Redio ala-  -- 
quienes sierr;bran cinco o seis alnudes p o r  hectdrea -a 40 6 50 pe- 

sos e l  a lmud- ,  pues el t r a c t o r  se lleva d s  semi l la  que l a  :unta, 

Despu6s se l e  puedo dar  el prirror r i e r a  -a r:enos que sea cie temp2 

ral-, para lo cual SE, ngcositan para una hectdrez de'lO a 15 ho- 

ras de  borilhoo de  un pozo de h t l ,  a :5O.OO la hora y dos mozos que 

cuiden el r i e g o ,  a '  l o s  que se les paga e¡ dfa completo ($400,00 - 

. .  

- 



c/u); s i   . e s t o  no se  hnco 8.lgÚn v i m 1  puede d e s v i a r  el riego por - 
l a  noche hacia su torrono, A l o s  22-25 dias SB desyerh~ con t r a c -  

tor y surcadora ($l,OOO,OO) y dos cozos a ~ : e d i o  dfa que paren las  

matas ca.fdas. quince d f a s  despugs sigue la  entresacada y la oreje 

E,. en las que se err;pleard t r a c t o r  ($1,000.00) que v8 seguido p o r  

dos mozos que desahijan  las matas, degando las mejores  plantas y 

paran l a s  cad2&s0 L u c ~ o  se le podr?; dar se;n=undo r iezo  y hasta un 

te rcer  .rie,o,o, s e g h  las condic ianes   e l idt icas .  En e l  desyerbe se 

le puede p m o r  f e r t i l i m n t e  si  se desea una prcduccitjn Ó p t i z a ;  -- 
pero es  arriesgado para l a s  t i e r r a s  de temporal., pues s i  no 12ue- 

ve se quem la p l a n t a ;  se neces i tan ' t res  bultos por  h e c t a r a ,  a - 
r a z h  de $ l 7 O , O O  por bul to  y dos EOZOS que' Lo apl iquon,  Despugs - 
viene la p i z c a ,  en la qce i n t e r v i e n e n  4 KOZGS a quienes se los ps 
ga el d f a  onterc; a estos BOZOS M y  que proporcionarles su choco- 

late y pan en la mílana., su a l w e r z o ,  su refresco o te:ate y SE - 
mezcal, ya quo La pizca 8 s  un dda de f i e s t a  para ellos.  para - t r z n s  

portar  la mazorca se puede rentar un c a r d h  ($300.00) o cuatro -- 
viajes  d e  carreta ($200,00 c/u). 3espués sigue e l  deshoje, 01 --- 
cual  es  cobrado a raz6n  de '325.00 el pizcador  -chiquihuite- d e  ;[S 

zarca, b!i i n f o r m n t e  no ln,e supo Cecir a cudntos pizcadores equivg 

le una hectgrea o por  carreta ;  aahque on es te  caso se puede vender 

e l  totomosle. Por 61tin?,o esta el desfrrraEe, en el que los EOZOS c~ 

bran $60,00 por el b u l t c  de LOO '-izo de r&z. La proporci6n os de 

& S  o menos 3 pizcadores con olotes  por cuatro'bultos do mfz. 

bien en es te  caso se puede vend.er e l  oloto o bien usFrlo como loza 

en el hogar. 



.un modelo ideal.  do escasez del cereal ,  cuyo precio l lega a bazar 

hasta cas i  $3,000.00 la  tonelada en &pocas de pizca y buon ario. - 
E l  margen de ganancias e s  poq12fsiEo en conparacibn do los c u l t i -  

vos corcerciales COLO la a l f a l f a ,  que rinde $5,000.00 por ha. cad2 

40 dias -en las condiciones de cultivc!  anteriores- o las .?.fin ria- 

yores ganancias que reditfan e l  chile, e l  j i t o m t e  y las legum-= 

bres, que se envfan d.irectamente a 12- l:erced en i&ico, y para - 
los cuales SO necesita uca inversi6n  equivalente o Iigerantonte - 
superior -por la s e n i l l a  y plaguicidas- que .la enunciada. Rderds, 

el mercadc para el rrafz es r e z i o m l ,  y por l o  tanto. sujeto a nluchas 

variaciones on precio,  mientras que las legunlbres se d.0st ina .n  a l  

nmrcado n e c i o n a ? ,  'cuyas fructuaciones s s t d n  su jetas  .a u n  p,ayor crin 

I 
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,h) Unic?ades d e  e q l o t a c i 6 n .  E l  V CAE3 de 1970 def ino  e 2  

no Unid.aCi.ss dct Producci6n Frivad?. a La explotacibn que una fanulia. 

hac0 de establos,  granjas o parcelas ,  s i n  ic lportar  SU número, pe- 

ro  todas  integradas a la  ais=  econoda  do&stica. Algo siacilar a 

m i  concepto de Unidad EconÓnica Doméstica, a\inql;e' yo la tono c ~ m  

un ente enterauer,te cacipesino, adecudndose a la situaci6n d e  S , n -  

t a  ~ n é s .  a se censo proporciona los  siguientes  datos: 

De Labor: 

Con pastos  naturales en 

Cerros  : 0.0 h.2s. 0.0 has. 

Llanuras: 122.0 has. 110.0 I P S .  

KO adecuadas para la 
agricultura o ganaderfa: 6.0 has. 6.0 has. 

. .  

-19.9;;- 

-0.93;:- 

0.0 Ms. 

11.0 ms. 

0.0 has. 

Susceptibles d e  abr i rse  
A 1 cultivo:. 0.0 Ms. 0.0 Ms. 0.0 ms. 

si los comparalros  con los datos  de sus vecinos, . i n c M -  

dos en l o s  sizuiontes  cuadros, a l t a  primeraEente a ' l a  vista un - 
detalle :  l a s  e-x-plotaciones far?iliares que poseen rmnos d e  5 has. 

son l igera  m y o r f a  ante Ins que poseen rzfs de'  esa cantidad en -- 
nuestro pnoblo y e,n S;in Pablo,  mientras .que en SFtntiago y Santa - 



i 
i 

I 

i mas que no son representativas.  xxi-ste el denominador corcdn entre 

los cuatro pcleblos de que no quedan t i e r r a s  qué a b r i r   a l   c u l t i v o ,  

ya que esta ha sido un drea  de agricultura  intensiva desde la p r s  

conquista. E l  e j ido  de San f a b l o  Xuixtopec t i e n e  cln 50.6;; d e .  t i e -  

r r a s  no adecuadas para e l  cl l l t ivo o la. ganaderfa, y las t i e r r a s  - 
comunales do santa Ann son 100;;. de labor. 

De Sabor: 

Susceptibles: 0.0 " 0.0 0.0 1' 0.0 '' 



. .. - . .  

De Labor: 

Cerros: 0.0 has. 0.0 M s .  0.0 has. 

Llanura S: 0.0 I' 0.0 " 0.0 I t  0.0 11 

No adecuada S: 6.3 0.0 1' 6.3 0.0 

Incultas productivas: 14,3 11 10.0 " 4,3 11 0.0 

Susceptibles: 0.0 '1 0.0 11 0.0 0.0 11 

0.0 has. 

CUADRO 6 - 4 

Nbmero de TJnidades: 446 

De Labor: 318.2 11 

D I S T R I T C  DE ZI1.:4TLAf?. CSIfSO CAGE. 

u. P, P .  E j i d o s  y Cocuniclndss 

Ndmero d e  Unidades:  . 2,307 . . 21 

Sup, total censada: 13,696.6 has. 60,65l.O has. 
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u. P. P. Ejidos y Comunidades 

O 
O has. Superficie:  

O 
0 has. I 

O O has. 

O 
o bs. 

O 
o has. 

DE 100.1 A 200. O FAS. 
17 6 mero : 
Superficie ;  

r?dn;ero: 
Superficie ;  

DE 200.1 a 500 RAS. 

1 
110.0 has. 

O 
0 has. 

1,414 4 1.1 has. 

DE 500.1 A 1000.0 US. 
Mrnero: 1 
Superficie:  734.0 has. 

DE 1000.*1 A 50C0, O fLQ. 
??timro: O 
Sup o r  P i  c i  e : 0 has. 

DE 5000,1 c EAS Iiris. 
>Jficoro; O 
SuperT.icie: o has. 



. .. 

O 
O has. 

O 
o h3s. 

O 
o Ms. 

0: 
o has. 

~k?y que tozar en cuenta que en el censo se  cuantif icó - 
el t o t a l  de tierras trabajadas por l a  Unidad de P r o d u c c i h  T r i m -  

da, sean propias  o no. Asf, l o s  que explotan unidades de menos de 

5 has. en Santa Inés trabajan en promit io  2,s has, C ~ O  t i o r m s  d e  

labor, mientras que l a s  Unidados rr,ayores trabajan 6.6 k ¿ s .  tarthi6n 

d e  labor, t a n t o  propias COEO on aparcorfa o mediorfa. 



2 
8 hash- 

25 
59 hns. 

4 
6.9 has. 

*( 

d e  las U.F.F. son de propiedad privada, d a  b s  qws la  eajrorfa son 

menores de 5 has. -74.6$-, pero las mayores de 5 1-s. acaparan e l  

63.s de la scperricie.  Los propietarios de explotzciones d e  menos 

do '5 MS. poseen en promedio 2.3 has., mientras que Las Lcayores - 
tienen 11.5 Ms. tat::bién en promedio. 

~ s t e  censo registra, no sé por  que,  m y  paces mdieros 

o aparceros, t a l  vez porque se tenga otro ccncepto de % p ~ r c e r i a ~ f  

d e l  que yo m n e j o  aquf -ir a la parte .en la cosecha- y quo a los 

Rodieros se les haya clasificado ccxo *tarrendatario" o a l g h  otro ,  

En ni censo, de I Ó ~  solares, en 62 tcman t i e r r a s  a aedias con geG 

t e  de Snn Faklo o Sta, Inés,  es decir ,  un 57.4;;. 

,- 



DE 5.1 d 10.0 
Mimero: 
Superficie: 

DE 50.1. A 100.0 EIS.  
Nu'tnero: . 
Superf ic ie :  

' O  3 o Ms. 201.4 has. 

7 
lG.? has. 

. .  . 
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r. F. ~ j i d o s  y Conanidados 

O 
o bTS,  

O 
o ms. 

O 
O has, 

O 
O has, 

O 
O has, 

O 
o has. 

O 
O has. 

1 
129. o hc? s. 



le tendrdn  que d a r  mntenimisnto, pero tambien tendrdn derecho a 

trabajarla,  a l  i g u a l  que el duefio. En mi censo registré que 58 de 

las  116. U.D. posefan yunta -5@- pero algunos la habian recibido- 

8 medias;  también 24 de las 116 U.D. contaban con carreta -20.75- 

que  debe ser  tirada por  yunta. Tener carreta no implica tener yun 

t a ;  un hombre  puede tener  carreta y pedirle a su pariente o compa - 
dre  prestada su yunta, con el compromiso tgcito de prestarle 161 a 

. . su vez su carreta cuando aquél la necesite. 

Tanbien b y  crianza d e  vacas lecheras y toros para car- 

ne. La producci6n d-e las vacas de Santa Inés es pequefia, tanto  -- 
por cabeza COEO en t o t a l .  Una vaca  produce a l o  nds cinco l i t r o s  

diarios -y apenas dejgndole algo a l  becerro-, y uno de los jbve- 

nes que  compra leche para revenderb en S a n  Pablo calcul6 que se 

producen menos de 500 l i t ros  al d i a  en todo el pueblo. Bn mi cen- 

so aparecieron 54 U.D. que posefan 74 vacas, l o  que quiere decir 

que un 46.6s de las  U.D. censadas posee estos  animles, nuchos de 

los’ cuales también son a medias. La leche producida no se dedica 

a l  consumo familiar 4 1 0  en casos excepcionales-,  sino que se -- 
vende a los muchachos lllecherostt, quienes la revenden  luego en -- 
S a n  Pablo o en Santiago a qu’eseros o repartidores de leche que la 

llevargn a casca e incluso a Etla.  Zas familias productoras ven- 

den e l  l i t r o  de leche a 911.00; los muchachos la l levan en bici--  

cletii a San Fablo  y la revenden a $14.00 6 e15 .OO; .los repartido 

quefíoll- y queso fresco,  que llevan a vender a Oamca. En Santa -- 
In6s hay personas que saben hacer e l  queso, yá que trabajaron de 

ayudantes en S a n  P a b l o ,  pero no ponen  en prdctica sus  conocimien- 

. .  
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t o s  aquf. Los muchachos f'lecherosg* d e  Santa In6s pasan de una docs 

na, y han encontrado un radituable f W d u s  vivendi", pues a d i a r i o  

se .embolsan de 150 a 200 pesos sin mayor t raba jo  que juntar  la Le 

the -&S o menos cincuenta l i tros-  y llevarla en d i e z  Kinutos a = 

San Pablo. No existen grandes establos en Santa Inés;  la crianza- 

de i a s  vacas y becerros es llevada d e  una  manera elemental: hay - 

' .  

que. sacarlas a pastar  diariamente, se les  aloja en un pequeño CO- 

bertizo O en'rausda y se les da agua', r a s t r o j o  y pastura. 

b) Gando Kenor. La crianza de marranos es algo esencial 

en la economfa dorcéstica d e  Santa I d s .  En mi censo v f  claramente 

ref le jado  e l  p a p e l  tan  principal que s9 les  atribuye a esos anima - 
les aomo'coadyuvantes para la supervivencia de la fac i i l i a .  LO pr& 

mero que hace una pareja de j6venes luego de llarrejuntarsetl es -- 
conseguirse un cochino pequeiio; éste ser& e l  priEer elercento que- 

proporcione l iquidez potencial a la nueva econoda,  todo  l o  d e d s  

viene despues. De Las 116 U.D. 97 poseian  puercos, l o s  que  en to- 

tal sumron 279; es decir ,  que un 83.6% de las econordas  domesti- 

cas  contabm con un prorcedio  de 2.9 puercos cada una. R i n g h  o t r o  

aninal ies  aventaja, n i  en difusi6n n i  en  ndmero -excepto las aves 

de corral,  que son muy d i f i c i l e s  d e  cuantificar, como vereuos m& 

adelante-. Los puercos se' crian para dos fines: para consuuo y pa - 
ra la venta; el primero no tiene gran relevancia en este pueblo,- 

pues rara vez se  sacrifica a los marranos para la alimentación de 

sus dueños, aunque puede ocurrir que en un ltcotll;prozisoll -que no - 
son frecuentes- se tenga que  matar alguno(s); no hay en todo el - 
pueblo un carnicero o matarife que periddicamente m t e  y venda -- 
carne, carnitas, manteca y chicharrones, como en los pueblos ve& 

nos - ~ 6 1 0  un hombre lo hace, pero muy de vez en cuando, para LFLS 
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f iestas  de Todos los  Santos y d e  la patrona Santa I d s - ;  la gente 

acostumbra  comprar carne en la plaza del  viernes en Ccotlgn -sobre 

t o d o  t%asajotf, carne  salada, que no se echa a perder- o en San - 
Pablo si hay necesidad, E l  segundo fin es la venta d e l  marrano, - 
que casi siempre se efectda en la, p l a z a  de  ganado  en Ocotldn -la 

dnica de la regibn- y e l lo  cuando se necesita  dinero en una canti 

dad regular, ya que un cerdo  grande se vendia en rrds de $5,000.00 .) 
en.1982, y uno rrediano se daba p o r  3 6 4 mil pesos. la gente es - 
consciente d e  que no se  obtiene mucho mds de l o  que se ha inverti  - 
do en el a n i m l ,  ya que su aantenimiento no es  sencillo n i  barato: 

hay que darles maiz y sobras de  comida, tenerles un regular  chiqus 

ro y conservsrselos l i n p i o ,  etc. Se toman como una forma de ahorro 

que va aunentando su valor  Eientras que el dinero se deprecia  ca- 

. da vez ds, y adeds no r i e s g o s ,  pues e l  puerco no es  delicado o 

propenso a enfermedades. 

Los. chivos y borregos no estan muy d i f u n d i d o s .  Xuchos - 
toman su cria d s  como un foedio de ocupar  con a l g o  a los niños, y 

que  puedan contar el los y la familia con recursos econdaicos en - 
caso necesario. 46 U.D, poseian  chivos en mi censo, e s  decir e l  - 
39.7%; el t o t a l  de animales fu6  de 155, que hace un promedio de 

3.4 chivos por cada U.D. que los posee. Los borregos son mds raros, 

pero ello no impide que 11 U.D. los crfen  -el 9.5$-, y que  de e l los  

tengan 28, a un promedio de 2.5 animles. Los chivos sf se  crian- 

con intenciones d e  consumirlos, aunque una  buena proporcibn se - 
vendan; se  les sacrifica en l o s  lgcomprornisosll o ~1gastos1~ fanil ia-  

res ,  prepargndose  siempre en barbacoa en horn.0 de t i e r r a ,  con to4 

do un r i t o  alrededor, pues se nombra un Ifpadrino d e  cruzt1 para e l  

chivo, quien se encarga d e  Wesenterrar la cruz" de La t l tcEbl l  -- 
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que ha formdo el horno d e l  chivito, la cual siempre lleva  amrra 

da  una botella d e  mezcal, que para entonces est5 muy caliente y - 
"pegadorlf. E l  precio de un animal de estos  ascilaba entre 1,500 y 

2,500 pesos ,  segbn e l   tamñ^. Su a l i m n t a c i h   s a l e  & S  barata qua 

la de los  puercos, pues se les  lleva a pastar y no necesitan  pese 

bre a lguno.  Los borregos taffibih  se  crian para e l  consuno y la - 
venta, pero con la ventaja de que su Lana  puede ser vendida a los 

I 

- 

mezcaleros de Chicilicapa,  quines a l  parecer L;i revenden en su pus 

blo,  El'borrego tampoco es de cara  manutencih y también es muy .r 

resistente,  por l o  que no ~e expLico por que  no se ha d i f u n d i d o  - 
Ids, 

c)  Avicultura. Es rara  la  familia que no posee gall inas ,  

guajolotes y/o patos, Sus  huevos sf son consumidos regularmente y 

son parte  esencial de muchos plati l los.  También su carne se cone 

frecuentemente, aunque sea en feste jos o en  domingos. Algunas fa- 

milias  tienen  patos con e l  único f i n  de que se coman a las moscas 

y .otros  insectos, pero  en otras sf los consumen, asi  coa0 sus hus 

vos 4 l o s  que .muchos tienen  asco-, U s  gallinas y g a l l o s  pueden 

ser  sacrificados en ceremoniales, ta les  colo0 la lllimpiall y la cu- 

raci6n d e l  l*espantoll; su sangre tiene poderes mdgicos y curativos. 

Los guajolotes se reservan para las fiestas'  -bautizos, fandangos, 

&c.-'y tambien para Las peticiones de novia, ya que h ~ y  que pre- 

sentarse con una o dos  docenas de el los en la casa del futuro  sus 

gro  -o con un t o r o - ,  N O  cuantifiqué  estos  aniiales porque su n b n s  

ro cambia de un dia para otro, dependiendo d e  f iestas  y necesida- 

des de SUS dueños; cuando llega La celebraci6n de la Scznta Patro- 

na,' Todos los  Santos d el santo d e l  j e f e  de la familia, las aves 

nencionadas son  diezmadas sin  nidericordia; yo pude ver que de una 

I",.e. . ',4 ~ _," -.e -."*e-"". .. ..*.n.e".j I ~I ~ -. ~~ ---.'-J-.- ~ . * - . ~ - ~ " " ~ ~ L , " ~ " ~ ~ ~ " ~ - " " t  " 
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a 10s t ios y compadres. 
- ” 3 - 1  

-Recoleccihn, caza y Pesca. 

. E l  principal genero recolectado en Santa I d s ,  por  su - 
, .  

ifiportancia  ecoabaca, e s  el Chapulin comestible  kcrediidae sphe- 

narium- (Alvarez, 1978), que  adends representa un importante com- 

plemento aliEenticio. E l  chapufin nace, según la t r a d i c i h ,  el - 
dfa de S a n  Antonio  -13 de junio- ,  con Las prirnerr-s lluvias y de - 
l o s  huevecillos depositados por l a  genoracibn a n t e r i o r .  Los alfa2 

fares  son su caldo de cultivo  favorito. Se les puede conenzar a - 
atrapar despues del 20 de j u l i o ,  cuando entra la Canicula, aunque 

ello depended de l o  abundantes que sean las l l u v i a s  en ese azo,-  

ya que faltando el agua  el c h a p u l f n  tarda en crecer. Cuando ya se 

l e  ve d e  un tanaño que f a c i l i t e  su captura y lircpieza posterior - 
.se le recolecta ayudado por una bolsa d e  p18stico grande -bultos 

d e  abono qufmico- que se ata a un carr izo  largo  para mnipularla 

y dos pequeños qua la mantienen abierta,  como una especie do firedii 

. .  

de mariposas, con la que1’barrenl1 los Rlfalfares a l  tiempo que sa& 
10s cbpulines -y otros desafortunados insectos- quedando -- 

atrapados en la bolsa ,  hasta que se considera haber  Capturado Una 

buena cantidad. Esta maniobra se ofect6a preferentemente en la ma - 
drugadcz para cazar una nayor cantidad de insectos. Antes de que - 
hubiese bolsas de p l d s t i c o ,  la gente usaba tonates  -tascales,  ces 

tos d o  p a l m -  para atraparlos y los guardaba en .una. olla de barro 

que trc7.ia cargando, todo l o  cual  implicaba una exagerada cantidad 

de trrtllajo. A l  t e m i n a r  de flbarrerlf l o s  .alfalfares, .se lleva la - 

.. 
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bolsa 8 la casa. y ahf se dejan caer los insectos en  agua hirvien- 

te, para matarlos y Lircpiarlos, y entonces  coaienza e l  verdadero 

trabajo, que es  pepenar y lircpiar el chapulfn de todos los otros 

insectos y pedazos de a l f a l f a  que quedaron atrapados  junto a 61; 

desgraciadamente  también mueren algunos anirralitos que son d e  vez 

dadera utilidad, COKO las  flcatarinastl, que linpian de plagas l o s  

alfalfares.  La limpieza d e l  chapulfn requiere d e  una  buena canti- 

dad de habilidad y paciencia, pues hay que seleccicnarlos  casi -- 
UQO por uno. ~ ~ ~ h a s  ramiLias tienen a l a  recoleccidn de c h a p ~ ~ - -  

nes como esencial conpleEento de su econoda, siendo actividad -- 
preponderante d e  rcujeres y jbvenes. .Por el Ees de octubre alcanza 

su tac?.afio cdxir?o, y a d e d s  las henbras ya y a n  cargadas con sus ')I 

hueveras, que  son muy apreciadas. Un puRadil;o  de chapulines podia  

costar $10.00 en el rcercado  de  Oaxaca. Un "cuartillo" -un cuai-to 

de almud- se vendfa entre 200 y 250 pesos tanbien en caxaca, de-- 

pendiendo de su abundancia y la temporada. P'uchas personas van t2 

dos los sr[Wdos a la  capital d e l  estado a vender o a dejar  lfentris 

gos",  con  compradores ya comproeetidos, Los cmpulines se consu- 

ccen como cond.imento, casi  sienpre en tacos para  aconpafiar la c o a  

d a ;  constituyen un gran a l imnto,  y de excelente  sabor, Fara el - 
mes de diciembre habrdn desaparecido. 

También se recolectan  vegetales  conestibles, COMO los  - 
llchipilesll -que son muy apreciados-, e l  cilantro, e l '  epazote, el- 

pere j i l ,   e t c ,  Constituyen un importante complemento de la  dieta - 
familiar y fundamentan la  certeza de la gente de  que  en el campo- 

Itno se muere nadie de haabre". En Qpocas de lluvia tar;.,bi&n . .  se re- 

colectan hongos conestibles, aunque le jos  d e  aquf. 

e 

. . ,. 
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anta   Inés  e s  un pueblo  de c , . r r i z o ,  ya l o  vimos. ES im- 

presionante  la cantidad que  de esta grarcfnea hsy en los alrededo- 

res ,  y con ella  se rcanufacturan techos, enraoladas, juguetes,  chi- 

quihuites,  cercas,  estructuras,  paredes,  etc. Cuando uno est8 por  

llegar a Santa Inés por e l  camino o por e l  tren no se  alcanza a - 
distinguir el pueblo, pues l o  tapan l o s  enorrr;es carrizales. Eay - 
calles  enteras bordeadas  por este elemento y solares abandonados 

que son verdaderas selvas. S i n  ercbargo el carrizo no es una plagg; 

a l  contrario, es un v i t a l  corcplemento de la  econoda f a a l i a r ,  da - 
das sus múltiples y versdtiles  apU.caciones.  Quien no posee un cs  

rrizal en su solar o en alguno de sus terrenos debe coEprarlo pa- 

ra  cercar y hacer su c8sa, l o  cual  representard un fuerte desembol 

S O ,  pues el manojo costaba $150.00 y alcanza sólo para unos dos  O 

' .  t r e s  metros  de cerca. Otras familias,  pocas, saben t e j e r  canastos 

o chiquihuites, que  venden de vez en  cuando a quien se los encar- 

ga -no son tejedores  rfprofesionalesll-; un canasto de %edia carga" 

costaba unos $120.00 -se les 'dice de nledia carga porque el burro- 

siempre lleva dos, o sea la carga colrpleta-. 110 dejaba de repre- 

sentar una entrada para quienes  sabian hacerLas. 

Algunos dotcingos es  posikle ver sa l i r  d e l  pueblo a varios 

hombres y niños a t1cor2ejeart1  hacia el rumbo de  Guelatovtt o Sta. - 
Gertrudis. La liebre  silvestre  se caza sobre todo cuando no hay - 
d l p a  crecida que pueda ocultar a los aniuiales, y antes de que c~ 

miencen las  l luvias,  para que no haya mtorrales demasiado gran- 

des. I;a mayorfa de l o s  cazadores se v a n  a un cerro que se encuen- 

tra 8 dos horas caninando hacia e l .  sur, y van  armados  con resorts 

ras ,  r i f l e s  de didbolos, rcachetes, escopetas de retrocarga ,o de - 
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%hispa", etc,  -lo que pueden-, Quien tiene  suerte puede represar 

Se cazan distintas  especies d e  pajaritos  s i lvestres,  ya 

sew por medio de la resortera o la cerka$ana, Esta ti ltha nide  -- 
. alrededor de dos aetros de Largo por unos 5 cm. de  didmetro; SS - 
le mnda hacer coa los carpinteros y dispara unas bcrlitas de barro 

que  son  redondeadas a l  t a w ñ 0  de.1 car?uto  con u n  casquillo de bala 

de a l t o  calibre. Los pajaritos son despluEados y conidos asados.- 

Los nifios, principalmente, son los depredadores de estas  especies. 

Otra delicia de los  cazadores santainesinos son los  pa- 

tos  que llegan desde octubre todos los afíos, en migraci6n que co- 

rcenzd desde Los Estados Unid.os y Canad8 y temina en Centroanbrica, 

Muchos descienden sobre e l  r i o  Atoyac, cerca  del pueblo, donde p s  

ra su aiala suerte puede  que a l g u i e n  los est6 esperando con una es 

copeta de retrocarga, que  .en u n  disparo puede  matar hasta seis  o 

nds infel ices.  Un d i a  cay6 un pato con un ext raño ani l lo  en la ps 
t a ,  luego fueron 58s que tarabien l o  trafan; mucha gente ne pregug 

t 6  si esos anil los eran "de orot1 o si valfan algo; incluso un pa- 

dre de familia se l o  colg6 a l  cuello a un h i j o  suyo, junto con r e  

liquias  religiosas, pues l o  crefa "de buena suertell. Copée l o  que 

trafa grabado el anil lo:  

- 
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UI %mporadatl de cacerfa del pato silvestre dura h¿sta 

diciembre, y hag algunas personas que c a s i  a d i a r i o  cazan  entre - 
tres y ocho a n i m l e s  -que son pequsRos y s i n  nucha carne- y l o s  k 

comen en ffcoloraditoff  y otros guisos. 

Tambih se cazan  otros  animales como e l  t lacuache,  e l  - 
z o r r i l l o ,  el coyote, etc .  La carne d e  l o s  dos primeros se consids 

ra cor~lo altamente  energética y alareadora de la vida. 

Ia pesca se realiza por medio d e  ltpichotLesll -especie - 
de riasas, o sea una cesta  de juncos con obertura en forma enbuco 

hacia adentro, que iEpide que salgan los peces una vez que han e4 

trado atrafdos  por la  carnada-. ,En el r f o  dt0ya.c hay peces, pero 

m y  pequefios -no ids d e  5 cm.-; e s  necesario sal ir  a pescar a PO- 

zas de otros pueblos -Sta. Gertrudis, Guelatod-,  docde tartbién - 
es posible atrapar ranas, c u p s  ancas son muy apreciadas y que se 

cons,umen en caldo. Las p e c e s i t c s  de l  Atopac  reciben e l  nombre -- 
usual  de  “sardinastt  y se comen asados,  en caldo, o & S  comdnmente 

I 
-Hineria y Bancos de Arena. I 
Desde hace m8s de dos afios se ha venido  instalando en - 

f % l  Cerrito” d e  Santa Ines una planta de molienda de d n e r a l .  Esta 

ya hczbfa funciccado  anteriormente  en t res  ocasiones segen mis in= 

formntes; s u  6ltirno c i e r re  f u b  en 1957, l u e g o  de 17 aiíos do lab0 

r e s .  A h f  se  rcolid y se nolerg e l  minera1 extrafdolde Lzs minas d e  

a n  Jerbnimo Taviche -La Colmena-, Sta. Catarina Kinas, E j u t l a  -0 

-LOS Ocot.es- y I:;iahuatkfn,  razdn econ6mica que movió a la i n s t a l a  

,. . 
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cidn de e s t e   r a m 1  d e  feFrocarri1 -C?axaca a Taviche- a pr inc ip ios  

d e   e s t e   s i g l o ;  e l  punto donde e l  r fo   Ato;ac   es   a travesado p o r  l;t 

v l a  es  precisamente  Santa I d s ,  por la cua l  se i n s t a l 6  una planta 

de  procesauiento  para  aprovechar l a  abundancia  de  agua y l a  pen-- 

die'nte  tan  cercana a l  rio de T31 Cerrito", Supongo que e s t e   s i t i o  

ha s ido  aprovechado desde que el ferrocarril S8  ins ta lÓ;   inc luso  

la antigua  parada *ISanta Inés1' se encontraba  frente a T31 Cerri- 

tot* (ver mapa de la p. 38) la   cua l  fÚ6 cambiada  hace algunos años 

a un punto & S  cercano al pueblo,  e l l o  a pet ic ión  de  los vecinos 

y dado que ya no se  trabajaba en a q u e l   s i t i o .  Los pr inc ipa le s  rei- 

' nera1e.s que se extraen d e  las minas  mencionadas son l a  p l a t a ,  p l o  - 
mo, cobre,  oro,  etc, For Zimatlsn M y  hierro,   pero no supe si  tam - 
bi6n  ese  tdneral   iba a s e r   t r a t a d o   a q d ,  E l  mineral en bruto ser8 

molido y tratado para ser  enviado en f a m a  de "concentradotl  hacia 

e l  nor te   de l  p a f s ;  ese  1lconcentrado" era  antes  enviado por ferro- 

carril, pero ahora r e s u l t a  P I S  conveniente e l  transporte  por camio 

n e s . y   t r d i l e r e s ,   p o r  e l l o  s e  ha compuesto e l  catxino de 11x1 Cerri- 

tot* a Ocotl8n  revistiéndolo  de  grava, adem6s d e  -constru<r un pues 

vil, Otra compañ€a, la INYCO -1ngenier;la y Construcciones, SU.- 
integrada por i n g & i e r o s   c i v i l e s  y mec8nicos  de Salaroanca, Gto,-- 

se   encargaron  de   insta lar   la  galeria de rndquinas y par te  de  e s tas  

mismas, S m H s  coEpa5kfas eran   contra t i s tas   de  la c ia .  Fomento  Nine - 
ro,   quien  se  encargarfa  del   trabajo de tratamiento de mineral, I;r 

obra c i v i l  y de instalacidn  debi6  Mber  terminado, en un pr inci-  

p i o ,  e l  LO de  octubre de  1982, para  ser  entregada a Fomento lane- 



G I M A  cantrat6  bastante  personal  originario d e l  pueblo, 

sin embargo .los t raba jos  que podian'desempe.5ar son los de n u l a  - 
c a p a c i t a c i h ,  C O K ~ O  l o s  de  peón, chal&,  ayudantes, etc. INYCO trg 

jo t odo  su personal -8 obreros y dos  ingenieros-  de  salananca, ya 

. que's8 trataba de soldadores y gentes  capacitadas, No se paga n i 4  

guna clase de contr ibuc ih  a l  nunicipio, ya que %l Cerritoll es - 
propiedad privada;  incluso se cercd e l  lugar  para  impedir el paso 

a extraños y hay velador cuidando. E l  beneficio econbnico que el 

lugar puede aportar a l  pueblo es bnicmente la perspectiva d e l  -- 
crop leo , 

Existfa un cierto  descontento  entre la  poblacibn de San - 
ta Inés M c i a  las 'obras de ttE1 Cerrito1I7 ya que se  considera éste  

cono propiedad d e l  municipio y no sujeta  a venta, sino llprestadorl. 

Se me d i j o  que Fonento Einero compró el cerro a dos seÍiores que - 
eran sus anteriores duefios,  pero que la compañia sdlo posee docu- 

mentos de  compra-venta, pero  sin Lci firma de esos  señores, los -- 
cuales adeolds ya f9Llecieron. La molestia de la gente  se  acrecent6 

cuando SQ cercb e l  l u g a r  con'una barda de  alaRbre,  prohibiéndose 

t o t a h e n t e  01 acceso. N O  hay que olvidar que dentro.de ese torre-  

o t r o s   s i t i o s  qhs la conmidad  estima, t a l  CORO LatWuella d e  ,I-?octe 

zumatt, etc. También cczusb indignacidn e l  saqueo que se afirma res 

http://dentro.de
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lizb e l  ingeniero a carso de GKb!,SA cuando se descubrieron las tuG 

bas en e l  lugar,  pues s e  d i c e  qu6 61 se apropib  de  varias piezas 

grandes y p e r c i t i d  que l o s  trabajadores se l levaran todas las pew 

quefias. E l  ingeniero  prowtiÓ  construfr un e d i f i c i o  que s i r v i e r a  

( Otro aspecto  de  explotación d e  recursos  son  los  bancos ! 
I 

, . d e  arena   de l  r f o  Atoyac, con los que  cuenta e l  pueblo  gracias  a - 
su cercanfa con e l  rfo. Varios  camiones,  propisdad  de  gentes  fue- 

reñas,  se encargan  de  explotar  ,cornercialEente e l  arena; Gnicarnen- 

t e  t i enen  que  cubrir una cuota  de $1,000.00 nensusles para las as 
cas municipales, l o  cual  les da e l  derecho  de  sacar el arena que- 

quieran, Esos bancos  tanbien han fomentado la  constmccidn  de  ca- 

sas. de  Qabique y concreto, ya que 8 l o s  habitantes do  Santa Inés 

les resulta  conpletaaente  gratuita;  dnicamente  deben  acarrearla b 

en su carre ta   de sde   e l   r fo ,  

I 

l o s  insuroos necesarios:  camibn,  peones,  palas, coladoras, e tc ,  Una 

carga  de  arena  amrreada en carreta e s  cobrada en e l  pueblo a -- 
$200,00, mientras  que un cami6n  cobra $900.00; la dsma camianada 

puede ser vendida 0n oaxaca a $3,TOO,OO y hasta a $7,000,00 en la 

sierra  Judrez. Los camioneros  que  vienen a Santa Ines son de  San- 
Pablo y Z i m t l g n ,  s iendo  e l los   c inco o s e i s ,  



ganizaran en una cooperativa de explotacidn d e l  arena, SO logra-- 

r fan muchos beneficios  para la comunidad y buena parte  d e  SUS m- 
b i t an te s ;  a d e d s ,  los   cooperat iv i s tas   podrian  contratar  peones de 

aquf y cooperar con buenas donaciones en las obras y f i e s t a s  de l -  

una asesorfa  del IN1 o de  alguna  secretaria de  Estado. 
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-9ivisibn d e l   t r a b a j o  por edad y sexo. 

\ \  
S e g h  e l  C G W  de 1940 la ca s i   t o ta l idad   de  la  pobalción 

! \  I '! econ6micamente a c t i v a  La const i tufan 134 hombres Rayores  de 12 -- 
i r  años que se dedicaban  exclusivamente a l a  agr icu l tura ,  ya fuera - 
I ;  1 :  como propie tar ios ,  jornaleros o medieros, s i t u a c i h  no ha var ia  

i do en l o  mds minimo; e l  CGPV reportó a 248 hombres también  total-  

mente  dedicados a esa  actividad;  actualmente  puede  Mcerse una 

n e r a l i s c i b n   p a r e c i d a ,  aunque en l o s  t r e s   Ú l t i n o s  años, 82 de los 

i I  

> ?, 

1 ;  

vecinos  de Santa Inés  trabajaron  poco o mucho tiempo  en las obras 
(1) 

de Y31 Cerri toi l ,  asi  como o t r o s   s e i s  en e l   puente   sobre e l  canal 

"seco, aunque sin abandonar sus labores  campiranas  ninguno  de m-= 

ellos, 

" 

(1) , S e G h  consta  en la l i s t a  de  raya  de la Cia. GIIv:S!\ de  junio de 
1932, l n ser ta  a continuación: 
' L I S A  DE TFUBAJBD@R%S ORIGIHARICIS DS SA1EF.A I:\JSS. 

1 
2 

5 '  I 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

15 
1G 
17 
18 

Antonio  Arellanes,.  Agapito EI, 
Arellane-s ChcZvez, J o s e  

Eernardi&o  Garcia, Juan is. 
Dfaz A r a g h ,  Juan ~ c o .  
Dfaz Bragdn  I-:eIqulades T, 
Fabidn A r a g k n ,  * n i e l  
Fabign i l iaz ,  Jaime  i3icolds 
Aquino Alvarado,  Til iberto 
Garcia Rquino, José 

' Garcfa Bernnrdino,  Fel ipe  P. 
Carda  Cruz,  Donasiano  Fco, ' 
Alcnso Xat ia s ,  J Q S ~  
Garcia  Cruz J o s e  Ciriaco 
mrcfa  W d n ,  ~ c o .  Igna-cio 
Garcia );:atlas, l-:-:artin rearo 
García SeIxTstidn Timoteo 
Garcia Euiz,  ~ c s B  siaI6n 

. Aquino Zavecbe, Fedro 

Peth 

Fierrero 2a . 
Chofer 
Pedn 

H 

11 

It 

Fierrero 20, 
Aydte. pintor  
FeQn 
Feon 

11 

It 

11 

I t  

S1  

11 

II 
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E l  CGPV de 1970 reg i s t r6  la cantidad de masas trabajados  

por la  P .  E. A .  -?oblaci6n  Scon6micamente Act iva ,  corrrpuesta por vs 
rones  de d s  de  12 arios- en 153.69 en las Labores d d l  carcpo: 

Cantidad d e  Keses: Individuos:  

1 - 3  6 

TOTAL: 217 hombres 

Los hombres s e  encuentran  dedicados, corm l o  herr;os di-- 

# 
19 
20 Garcia  Benegas, F d n f i l o  
21 Jer6niEo Carcia, Spifanio 

2 Ruiz Cruz,  Adri8n  Vicente 
25 Ruiz Cruz, Felipe 

""""" 

N CI.113XS : 
Garcia  Trinidad, L. Pedro 

Katfas Jiménez,,, T o d s  
Padilla  Cruz,  E-arcelino 

22 

*;2 

*i 
26 Rafael   Phez,   Lucas  

Ruiz Ramos, Lorenzo 
2 
29 

Ramo8 Velasco, Tsteban 

30 
Bveche  Garcia , :*arcel ino 

31 
Zaveche  Lbpez, Anzel 
Venegas  hrag6n,  JaiEe 

32 Velasco Trinida? , Santiago 
EQndez,  Zaveche , Gilbert0 
Ruiz Cruz, Fco. 
L6pez Velasco,  Crispfn 
P6rez Aragbn,  Alberto 
Garcia Sebastidn, Salon?6n 
Garcia  Eernardino,  Juan 
Garcia  Cruz,  Arnulfo 
Garcia R u i z ,  I.:arcelino . 
t (a t€as   &Ionso ,   Crescenc io  
Jerdninlo Kat i a s ,  larrtfn 
Cruz Cruz, Carlos 
Fabidn Pérez, A g u s t f n  
x a t i a s  Bernardino, ;!Ian 

39 
40 
41 
42 

45 
(97 fichas  otorgadas  desde e l  comienzo de l o s  
Fablo y e l  resto de S n t a  InBs, aunque  auchos 
labores) 

LABOR: 
Adte. Fierrero 
Pe6n 

Carpintero 20. 
fedn 

I1 

I1 

11 

11 

Carpintero 20. 
Albañil 20. 
(%bo 
Velador 
€ 'e&.  

I1 

tI 

Albaií i l  20. 
Aydte.   Fierrero 
Pebn 
Albañi l  la. 
Aydte.  Alrracenista 

Pedn 
I 1  Carpintero 

I1 

11 

I1 

11 

Aydte.  Carnintero 
t raba jos ,  15 de  San 
hayan abandonado las 



muy pequeEos. I E S  m j e r o s ,  tanlbi6n en su aplas tante   myar ia ,   t i e -  

nen CORO canpo de actividades e l  hogar y las labores coE:r>lecenta- 

r i a s  de la agricultuara. Es to  no quiere  decir que sean &s tas  Las- 

ljinicas ocupaciones de a.mbos sexos, n i  taxpoco que sean totaImento 

excluyentes la una de la  o t ra ,  e s  nds bien e l  "patrón cultural" - 
adoptado y que t i e n e  una  buena cantidad d e  f lexibi l idad.  En l o  -- 
que se r e f i e r e  a la  d i v i s i 6 n  de l   t raba jo  por sexes, e l  CGFV de -- 
1950 da los siguientes datos: 

HOF33RES KUJLXX 

Fob lacidn T ota 1 405 403 

Población nayor de 12 años 252 230 

@cupados 

Desocupados 

Hogar 

Ctros 

. 249 8 

' O  O 

O 266 

3 6 

i .  LOS "ocupados*t son aqu'Qllos que  desempeEan un papel pro - 
ductivo, o sea, que pertenecen a las catogorfas d e  I1caEpesinot1, - 
ttjornalerol', etc. Las Kujeres que aparecen en es8 c l a s i f i c a c i 6 n , -  

asi cono en la de tlotroslt  son aquéllas que  dependen  de sf mistras- 

y se sostienen con la venta de t o r t i l l a s ,  bordado de vestidos, -- 

Los niños desenpeñan un p a p e l  productivo  importante: C U ~  

dando -las nifías- de sus hermanitos, llevando a lcs chivos y borrs 

gos  a pastar -1cB niEos-, recogiendo lesa, ayudando e n  la cocina, 

colectando  chapulines y lhpidndolos,  &ciendo  tortiLlas  para vey! 

der,  bordando, deshoJando y desgrankndo maiz, e t c ,  Confomo van - 



. A  UrrJ' 

nos da una i d e a  d e l  valor  que se ztribuye a los h i j o s  couo fuerza. 
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haciendo rds indispensables. C m n d o  un h i j 'o  se arrejunta con  una 

mujer no atandona inaediatawnte e l  hogar paterno, l o  cual n i  a - 
S U S  padres n i  a. 6 1  les  conviene, ya quo, corm verenos d s  adelan- 

t e ,  una U.D. amplia  a.crecenta Ya divis i6n  del   t raba jo  y su ,pptih& 

zacibn,  mientras que una pequefia y rec iente   t i ene  r"uchas d i f i c u l -  

tades en sus coccienzos debido a que la pareja, sola, no puede -0- 

afrontar con tanta  eficzcidad las  nuevas obligaciones, Cuando  una 

hija deja e l  hogar p o r  haber sido  Vobadafl o sinpierente pedida - 
en matrir.onio, su familia  pide una corqensacibn por la pérd ida  de 

un par de k,razos ~ u y  importzntes en e l  hogar; el "Precio de l a  -- 
Novia" en santa Inés es  de un toro  o dos docenas de guajolotes,  - 
s i  es  pedida, y menos d.e la nitad d e  esa cantiWd, s i  es robada - 
-hay cierta f1devalu.aci6nt1 d e  la mucha,cba en e s t e  caso-, Todo esto 

En Santa Inés e l  &stem. CIO trabzjo  tanto masculino CO-  

EO fenenico  es m y  individuqlista.  La cooperacidn se da solazlente 

a niveles . famil iares  muy cercanos y sobre s6Lo alzunos  aspectos.- 

Za l abor  caklpirana la l leva a cabo .o1  padre con la ayuda de SUS - 
hi jos  o solc, si no los tiene;  .tínicanente en oczsiones  extraordi- 

narias COBO cortar y desarraigar u n  drbol,  limpiar un terreno,  c~ 

sachar, etc . ,  podrd pedir ayuda "gratuitart a sus f a d l i a r e s ,  pero 

con el comproniso t d c i t o  tie devolver e l  favor .  IB reujer s o l i c i t a -  

rd ayuda a sus familiares en caso g e  una celebraci6d  extraordina- 

r i a  en SU hogar;  también se l e  ayudad en la cocina con t raba jo  - 
Y/O guelaguetza,  pero tarnbikn deber$ devolver l o s  servicios Cuan- 



i 
,I guetm  de  trak,a; jo",   pues  consiste en una especie  de Wane vueltat' 

espafiola:ttyo t e  ayudo con rr,i t raba jo  a levantar t u  cosecha,  poro- 

has d e  ayudame a levantar la rnfa a t u  vez".  Quien no tenga a q n i b n  
\ .  

\ acudir en der:anda de  cyuda,  deber8  pagar un jornalero.  -o varios-- 

que l o  costar8 mcho d s  y no hard t an  buen trabajo.  En e l  caso - 
de .la pizca,   se   acude i? l o s  parientes ,   quienes  no cobran nada, ~2 

Po cuando trabaJan van apartando  las  mejores  Razorcas  para si, ¿is i ! 

jandolas al f i n a l  d e l  surco  para luego recogerlas;  e l  dueíí0  debe- 
! 

darles a d e d s  su desayuno, s u  almuerzo, su t e j a t e  y SU Kezczl; -- 
cuando alguno d e  los que habian colaborado  necesita ayuda a su -- I 
vez ,  e l  que f u e  ayuda60 antes  acude y entonces 61 se enpareja re- 

* I  

a 
I 

. 

En Santa I n é s  se da  Tequioen  ocasiones  extraordinarias- 

que IC ameriten. Tal f u e  e l  caso de la  construcci6n de  la iglesia 

nueva,   la   construcci6n  de  edif icio del Ayuntahiento  y-de l a  Escuz 

la, la compostura d e l  camino a San Fablo en 1930, etc.  'TaKbién  se 

acude a.1 tequio   vecinal  en caso  de que alguna c a l l e  se anegue de- 

rrasiado  después de las l l u v i a s ,  en cuyo caso es responsabil idad - 
del   Sfnd ico  promover el tequio  para componerla eckdndole t i e r r a  o 

cascajo. Para las f i e s t a s  se enplea s610 e l  trabajo   de  los poli"- 

d a s , .  quienes  t ienen que barrer,  colocar e l   corra l   para  l o s  t o ro s ,  

ayudar a uontar los fuegos ar t i f i c ia les ,   cobrar   contr ibuc iones ,  - 
v i g i l a r ,  etc .  Los s acr i s t ane s  s e  encargan  de la l i q i e z a  y cuida- 

dos de la i g l e s i a .  Los t o p i l e s  son las responsables de ayudar   a l -  

.. 

Alcalde,  barrer su  czsa  para  los f es te jos ,  llevar  comunicados, -- 
otc,  ~ a s  ocasiones en que se  organiza un tequio general  son bas- 

tante raras  y pueden transcurrir   años   antes  de  vo lver  a neces i ta2  
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se otro. . 

z;rs labores  caRpiranas son, con  mucho, l a s  de mgor  im- 

su cardcter  caqesino y aseguran la   myorfa  de su sustento. sin - 
en;lbargo l a  escena en e l  campo santainesino' es  bastante  austera: - 
horubres y bes t ias  unidos como desde hace siglos para arrancarle a 

la t i e r r a  magros productos, a fuerza de sudor y privaciones. El - 
s o l  nunca les  gana la carrera: la madrugada marca - e l  c.onriienzo d e l  

trabajo  sobre  la parce la ;  y ya para las diez  estardn almorzando - 
chocolate,   atole y t o r t i l l a s  con c h i l e  que la mujer l e s  ha l leva-  

do. La jornada, que comenzó a 12s cinco o s e i s  de l a  mñana, t e r -  

a n a  a la una Q dos de la tarde,  sobre todo si se  t r a t a  de la sieg 

bra, la orejera u o t r a s ,  aunque en la pizca el. t raba jo  puede durar 

hasta & S  tarde. 
I . .  

. 

/ E l  hombre es   e l   d irecto   responsable  d e l  t raba jo  d e l  cm: - 
PO, sea  Qste z jeno  o propio. ~n su f a l t a ,  la mujer r e g r e s a d  las-  

parcelas. o l a s  dard a niedias'a o t ros  hombres; ella  sostendrs l a  - 
familia con otros medio& t a l e s  como l a  venta de t o r t i l l a s .  sin eg 

bargo 'n i  l a .   w j e r  ni los hijos pequeños son ajenos a las labores- 
i 
i complementarias de la agricultura. E l  hombre prepara. la  t i e r r a ,  - 

, la siembra, la cuida y la cosecha; sin embargo, las mujeres y los 

niños ayudan aliFentando a la  yunta,  deshojando y desgranando el-  
'! '$ 

I rcafz, acarreando  rastrojo y le5a de la ni lpa,   etc .  

Ia m j e r  se encarga de la  l i r rp ieza  y cuidado d o l  hogar, 



I 

l a  preparacidn d e  a l inen to s ,  e l  cuidado de  los-hijos, e tc ,  S u s  l .  

bores sin enbargo no se   l im i t an  a. es tos  aspectos,  sino  también a 

hacer t o r t i l l a s  para vender, bordar  vestidos,  ayudar a l  hombre en 
! 

c i e r ta s   a c t i v idades  d e l  campo, etc .  La espcsa  ayuda,  por ejemplo, 

en el desyerbe   de   l a   a l fa l fa   rec ién  sembrada, que e s  m y  entrete-  

nido y minucioso; s i  e l  hoEbre no cuenta con alguien que l e  ayude 

a sembrar, su m j e r  puede s u p l i r  al sesnbracior, mientras 61 cocdu- 

ce la  yunta;   incluso,  en casos eAtra.ordinarios ,  l a  cujer  puede -- 
ayudar en l a  pizca y la  tczacateadact,  Indudablegente que las m j e -  

r e s  no son confinadas  exclusivamente a las labores  Itpropias  de su 

sexo11; el campo no sabe de sexos, y u t i l i z a  una cantidad  de  fuer- 

za de   t raba jo  fanienina nada despreciable,  . 

L a s  nifios  participan en muy pequefia nedida  .en e l  traba- 

' j o  caxpirano, aucque tanbi6n  pueden  s ignif icar una buena ayuda en 

, los desyerbes, e l   a c a r r e e  d e  pas turas ,   e tc .  Pero son niucho d s  n= 

cesar ios   en  el hogar y para el cuidado  de l o s  a n i m l e s .  

-Venta de fuerza  de  trabajo,  
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Fagando mnos  que aquellos otrcs  mencionados, IBy t a n b i h   q u i e n  se  

contrata d e  pe6n para  obras  de  albañiileria,  aunque &lo unos cuaE 

t o s  d i a s ,  COKO por  ejeEplo para-mcer un llcoladoll  de  concreto, -- 

$3OO,OO medio dfa y $600,00 dfa  couplet^. 

* 
14ucha gente del pueblo ha trabajado en l o s  municipios 

vecinos. Algunos han sido  queseros  -ayudantes- en San Fablo ,  pans 

deros  -taEbi&n  ayudantes- ahf m i s ~ o ,  peones en las l adr i l l e ra s   de  

zirnatldn,  chalanes en San Fablo  y Zinatl&,  peones  agricolas en - 
San Pablo,  etc.   Cltros'se ha aventurado tods lejos y desempeñado la - 
bores &,S diversas :  errpleados,  chalanes,  etc. en Caxaca; peones 

agr i co la s  y s i r v i e n t a s  en r lacolula ;   paletercs ,   carboLeros,   e tc .  

. en Salina Cruz; repartidores de  Coca-Cola, pol ic ías ,   comerciantes ,  

e tc ,  en Tapachula;  paleteros y o t ra s  en Tuxtla;   peones  agrfcolas,  

panaderos,  etc. en Veracruz;   peones  agricolzs  en la CoEarca D g u -  

nera;   peones  agrfcolas en SinaLoa;  chalanes,  cooerciantes, ernplea 

dos ,  otc .  en Kéxico; peones agrfco las  cuando las contrataciones a 

los E. U. ; e tc .  

Ultiframente  se ha i n i c i ado  l a  exportzci6n  de  peones agri  - 
co la s  o lavaplatos  en restaurantes  a Cal i forn ia   pr inc ipakente ,  - 
donde  reciben e l  a t r a c t i v o  pago d e  $3.50 dls. por hora o a de'sta- 

j o ,  E l  peonaje  agrfcola e s ,  con mucho, la cds iaportante  f o r m  de 

venta de  fuerza d e  t raba jo  s a n t a i n o s i n a ,  . t an to  en e l  pueblo como 

en la regibn, e l  p a i s  y e l  extran jor i*  

t raba jo   l o  cons t i t uyen  -- 
trabajado  desde 1930 un - 
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total de 97 trabajadores,  92 d e  e l l o s  de Snnta I n &  y 15 de San - 
Pablo. Un t o t a l  de 37 santainesinos  desertaron d e l  trabajo debido 

a diversas razories -inclufdos  dos  por  asesinato-; muchos fueron - 
desperlidos por  borrachos y otros  por  ladrones. 

Cuando comenzaron los t raba jos ,  el jornal  de  un pe6n de  

"EI Cerritolr  -categorIa a la cual  pertenecen h mayorfa de 10s -- 
obreros  santainesinos-  era  de $150.00, sin' prestaciones. A f i n e s  

de 1981 se o r g a n i d  un Sindicato, que en poco  tiempo y gracias  a 

la presi8n de los trabajadores  de  Snta Inés,  logrd una nejora 0- 

sustancial  de las condiciones  salariales y las prestaciones  que-. 

ofrecfa la enpresa contratista.  Fa'ra mediados de 1982 e l   j o r n a l  - 
ascendfa ya a ,;p200.00 chf para los peonss y ayudantes,..:jy $300.00 para 

l o s  oficiales  -carpintero 20., f i e r r e r o  20. , albañil 20. , &c.-.- 

Tambien lograron  prestaciones y séptimo  dfa. EL sindicato prono- 

vi6  una s e r i e  de p l e i t o s  en Conciliaci6n y Arbi t ra je ,  rmchos d e  - 
las cuales  fueron ganados por lo's t r a k j a d o r e s .  E l  ingeniero en- 

cargado de las obras  cal i f icaba a l  pueblo c o ~ o  u n  centro de Ilflo- 

j os l f  y Ifdesagra$ecidos", y evitaba  entrar en 61. E l  sindicato f u e '  

una buena y provechosa eAr;.,eriencia para muchos trabajadores santa 

inesincs,   quienes ya se  encontrardn  bien  preparados en l o  que a - 
organizaci6n se r e f i e r e  para cuando corriente a t raba jar  la  planta 

con Foksato  Xinero. También fonentÓ e l   d e s a r r o l l o   p o l f t i c o  y la .- 

concientizaci6n de esos P ~ L S E O S  obreros,  quienes  pudieron  encausar 

su fuerte  cargcter,   violsnto y levantisco, que comparten los habi 

tantes  de es te  pueblo, afamado de l t tmlotl  y pendenciero. 

. .. 

- 

. .  
El personal  contratado por G11,:SA originario de  Santa Ines 

CZesempsiiaba los t raba jos  de r d s  nula capacitaci6n, peones d e  alba - 
._ 



- 18 1- 
f í i l   sobre.  todo,  mientras  que 01 resto, sucho & S  preparado, era - 
de  San Fablo, Ello se  debe a quo en e l  pueblo son c a s i  inexis ten-  

t o s  l o s  trabajadores  especial izados,  p que todo .el mundo se ded& 

ca a l  campo. En la l i s ta  de  raya de 13. p .  172 s e  aprecia una mejq 

rfa .en las labores deserapañadas por santaines inos ,  que poco a po- 

co fueron aprendiendo, ascendiendo a l  grado de  oficiales. La d i s -  

CRRFINT33OS DE 2a. """" 2 -of ic ia les -  

El albañi l  de la. es .el dn ico  obrero  santainesino CalifA. 

cado y e l  dnico maestro trIbaYd.1  en todo e l  pueblo, Existen  otros- 

dos albai'íiles, pero son %.edia cucharatt todavfa y aprendieron ol- 

o f i c i o  en San Wbla. 

Los 15 trabajadores   restantes  son d e  San Fablo y todos- 
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de primera; alrcacenista'is y secretarias.  

Desde j u l i o  de 1982 se cotcenz6 a despedir a grupos d e  - 
trabajadores,  debido a l  f i n  cerczno d e  l o s  trabajos.  E l  personal- 

se f u e  reduciendo  semna t r a s  sermrs hasta que en septiembre  se - 
suspendi6.  definitivamente la obra, aún inconclusa, por no hzber - 
ya presupuesto  para  proseguir. Los trabapdores  recibieron ima i~ 

demnizaci6n a l  ser  despedidos. Por supuesto los primeros en s a l i r  

fueron los trabajadores no especializados. 

Cuando llegua Foaento 1.3nero a hacerse  mrgo de las -m- 

obras SQ espera emplee a alguna  gente d e l  pueblo. S i n  embargo, e l  

ingeniero d e  GIIGiA que  estabc2 a cargo Re comentó  que es d i f f c i l  - 
que se d é  t raba jo  a mucbs  personas de a d ,  p que  Fomento PSnero 

t r a e  a SLI propio  personal,.  especializado en cuestiones mineras; a 

10 SUIEO errplead peones  para los t raba jos  rrds pesarlos, pLes la  prs 

paracidn  de la mano de obra santainesina  deja rriucho qué desear. - 
Pienso yo que pese a todo Y31 Cerrito", COCO centro  laboral y QCO 

n6mico,  .determinar$ en gran medida el desarrollo futuro  d e l  pue- 

b l o ,  pues est8  planeado para peraanecer  indefinidamente en e s t e  - 
s i t io .  Estoy convencido de que la  posibil idad de contar con un -- 
empleo f i j o  en Santa I d s ,  con un salario adecuado y buenas pres- 

taciones,  ksr8 que ~ u c h o s  reconsideren su intención de  migrar R1- 

"nortell para hacerse d e  medios de supervivencia; asf tarnhien, la 

e x i s t m c i a . d e  una colonia de ingenieros y trabajadores en W l  -- 
Cerr i to"  rev i ta l izar8  el coamrcio i n t e r i o r   d e l  pueblo y posib1err:eq 

t e  influya sobre las costumbres y cultura de esta gente. 

.. 
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corunidad. Seg6n nris cdlculos, la F. 13, A. d o  Santa Inés t i e n e  a- 

325 hombres myores d e  12 a5os -en 1932- que se dedican cas i  en - 
su tot;alid,ad a la a g r i c u l t w a ;  si tan sdlo' 100 d e  ' e l l o s  trabaja--  

ran en 'IEl Cerrito"   s ignif icarfa que casi un 3C$ de la P.9.A Ras- 

culina  estaria ecpleada, ,y p o r  e l lo   obrera ;  l o  cua l   t raer fa  ircpox 

tantes  consecuencias,  tanto econErricas CORO culturales.   seria- i g -  

teresante observar  e l  comportzmisnto do l o s  migrantes en ese caso; 

me inc l ino  a pensar que la venta de f u o r m  de trabajo  santainesi-  

na  en l o s  3 ,  F, disrdnuirfa   drgst ica~ente ,  aunque t a l  vez sea de- 

rnasido sir..plista  argair l o  anteriorcente  dicho, ya que no t o z o  en. 

consideraci6n  factores como la crisis   generalizada d e l  campo, la- 

baja preparacidn d e l  trabaaador ile Santa Ines, etc, y hasta  cues- 

tiones  subjetivas como e l  deseo de  prestigio.  

En l a s  obras del pileate sobre el canal ftsecolf  se ha em- 
(2) 



E l  cozxrcio en Santa In.6s Gira y est8  fntioazente unido  

a l  t ianguis o I1plazart que se  celebra l o s  viernes en Ccot18nn, Del- 

s i s t e w  de mercados o flplazastt oaxaqueiias, e l  d e  CcotlEfn o s  uno- 

de los  rrgs importantes d e l  V a l l e   c e n t r a l ;   t a l  vez sólo e l  de @ax% 

CA y e l  d e  Tlacolula se+n c d s  vastos y variados que éste.  Tiene - 
la dnica plazc? de animales  ayores de todo e l   s i s t e m   d e l   v a l l e , -  

l o  cual  ofrece  grandes  ventajas  para  quienes  .viven en su proxirk- 

dad, como los vecinos d e  Santa Inés.  

(3) 

./!mnte Q l fregatonestf .  En S a n W  Inés, ya diiimos, no haay comercia,n- 
I 

t e s  profesionales;  d s  bien son las vfctir;as d e  é&os, :as coapras 

3 7  ventas de los  sentainesinos son escuetas y senc i l las ,  siempre - 
con e l   c b j e t i v o  de  hacerse d e  alir.entos o enseres que f a c i l i t e n  - 
la ;pupervivencia, Su corsercio t i e n e   e l  Único f i n  d e l  interca.rnbio 

de un v a l o r  de USO por o t r o  equiva.lente, sin afZn de iucro o acu- 

En Ccotlgn s e  adqu ie re  todo l o  que necesita el hogar: - 



breros, huara.ckes, zapatos, t e b ,  etc.  , etc.  TaQbién herraeientas 

y utensi l ios  ccrmf yugos, arados,  carretas, 7circcinas, machetes, - 
chiquihuiles, hoces, mecapales, w c a t e s ,  apare jes ,  s e r i l l a ,  fer%& 

l izantes ,  p a l a s ,  Mrras ,  &c., e t c .  A l o  que hay que agrsgar los- 

aliKentos: carno,  pescacio, chi les ,   tonate ,   f rutas ,  ci'.cao, 11pishle" b 

para . t e j a t e ,  f r i j o l ,  mafz, pan, aztlicar, s a l ,  .gal l inas  y cuajolo-- 

t e s ,  aguacate, cebol la ,  ajo, etc., etc. l i s t a  de los productos 

que se adquieren en ccotlgn los viernes seria enome, ya que aquf 

SE! expenden desde aliK-entos kasta artfcinlm r e l i g i o s c s  y d g i c o s .  

cas i  todo 10 que no produce santa xnés es c.orcprado en Ccotlsn. 

A la  plaza de C.cot18n también s e  a s i s t e  a vender cosas- 

t a l e s  COLIO: g a l l i n a s ,  guajolctes, t o r o s ,  becerros,   higueri l la ,  -- 
m f z  y f r i j o l  -cuando hay-, t o r t i l l a s ,  e tc .  Rhf se entregan l o s  - 

enjaretar& a t u r i s t a s  g r i n g o s  despistados, can e l  gancho de que- 

fueron manufacturados por  i n d i g e n a s  auténticos.. 

La t e r r i b l e  i n f l a c i h  de l o s  arios 1932 y '1933 se ref le-  

10.00 
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kg. d.e higueri l la  $; 13 O 0  
kg. d o  f r i j o l  negro ' $3 p.00 
kg. d e  cacao fino $1 +o. co 
rcano'o tie cekoBlas 
moat n cle chiles verdes 3 10.00 kg. de r s i z  CClASUPQ "traido 

i $ 10.00 

FRECI C : 
-1v-1953- 

$J 15.00 

:; 90.00 

5200.00 

" 

" 

$$ 13.00 
$ 60.00 

0" 

" 

de  Tehuantepec o Puebla-  $ 11.00 $ 23.00 
1 g.?.llin.a grande $300.oo-~;4oo, 00 $6 OO. 00 
1 gua2olcte grande 3,000.00-$1,20c.@0 ~;1,~00.00 
1 kg. semilla de a l f a l f a  $too.oo SG OO. @O 
1 kz. de tttasajott -carne seca- $300.00 $400.00 

E l  nivel general d e  precios,  según  mis cdlculos,  subib- 

u n  745 en diez w s e s ;  pero hay que toaar en cuenta que los prociur: - 
t o s  agrfcolas suben menos rspidaaente que l o s  industriales.  

Tanibién hay p laza  en Zi&Iatl&n - h s  I;;i&rcoles- y en San 
Fablo - los doaingos-; pero pocos as is ten  i? ellas, pues son bastan 

t e  %enos irriportantes que la de Ccotldn. S616 en caso de necesidad 

absoluta los santainesinos hardn algunas compras -o ventas- en -- 
ellas. De vez en cuando as is ten  a las plazas de Zaachila -lo sue- 

ves- y Oamca -los s8badas-, sobre  todo ii vender t q r t i l l a  y chap2 

lines,  respectivanente. 

- 

Con San Fablo hay fuertes  l azos  corcerciales, sobre todo 

en l o  referente a la agricultura,  S n  Fablo cotlpra a l fa l fa ,   l eche ,  

m f z ,  f r i j o l ,  garbanzo, sandfa, t o r t i l l a ,  animzles, etc . ,  y le -- 
vende a Santa Inés cerveza, t r a t a j o  de t ractor ,   t ransporte  en cae 
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algunos  santainesinos compran f l o r  y legurr,bre en tetporada,  Los - 
santiagueños n:uy de vez en  cuando conpran'seKilla de  a l f a l f a  y a l  

f a l f a .  

-Artesanfa. 

Santa Inés c a s i  no produce  artesanla. ~ 6 1 0  podemos men- 

cionar la manufactura de canastos o chiquihui tes  que algunas  fa.ui - 
l i a s  conocen, y e l  bordado de  pecheras y w.ngas  para  huipiles %í - 
picoslf ,  que an te s  mencionamos y que e s  una artesanfa  completamen- 

%e a r t i f i c i a l  e introducida  por  mquiladores  de  C;cotldn. La prirts 

ra Bencionada no ofrece  grandes  ventajas  econdmicas, p que los - 
pueblos de alrededor  también 12. coCocen -y 'a  tilayor n ive l -  e i n c l g  

. so la comrcial izan  exaust ivamnte;   quienes  hacen cznastos en Sta, 

. Ines d.e vez en  cuando canufacturan  algunos  para  la  venta,  pero 0- 

siempre  por  encargo; cada canasto de  media. carga  vale 5120.00, La 

artesanfa   de  l o s  hu ip i l e s  o vest idos   t f t ip icosf t  sf proporciona -- 
cierta  entrada econdmica  iuiportante a a1guna.s famil ias ,   pues  poca 

gente la trahaJa,   debido i: la gran cantidad d e  labor  que  atr,eritan 

l o s  bordados, donde como e l l o s  dicen "ernbarran los ojos". S610 -- 
l a s  farcilias ads neces i tadas   la   pract ican con regularidad, Se l e s  

pagaba $800.00 por cada juego de  Laneas y pechera  que  entregaban; 

e l  mquilndor  les   proporciona el h i l o  y l a  t e l a  ya dibujada; PO-- 

dfan  entregarlos cuzndo quis ieran,  pero una persona  podfa  terninnr 

un juego en menos de  un  mes dedicando  alzunas horas a l  dfa en la- 

labor;  tanto  mujeres como horrbres bordaban. El m q u i h d o r  confec- 

cionaba e l  ves t ido  o h u i p i l  y Lo vendia entre  dos y t r e s  rril pesos  

a t u r i s t a s  en Ocotldn o t iendas  de .Caxaca.  Siempre  empleamn el - 
gancho  para  venderlos d e  que v1est6n bordadas a niano por indios de  

la regiCSnff, 
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IBY también quien h.ace algunzs otras   ar tesanias  , pero - 
con intencidn d e  adornar alguna f i e s t a  o sirnplemmte COQO d i s t r a s  

ci6n. Asf conoci quien nt.anufactura yugos y amilos en mini>tura, - 
palmas m y  hermosas para e l  dorcingo do ran:os, mur?ecos, e t c ,  E i n g z  

no. cor, fines  conercialos.  

-Ciclo de ccapaciones. 

S1 año ac t ivo  en Santa Inés est8  deterriaado por €1 ci- 

clo  agrfcola.  Pienso que no hay un Res en que no haya qué efectuar 

se algún trabajo en e l  campo, n i  siquiera en los frios y secos  del 

invierno. E l  c ic lo   agrfcola  muestra u n  apretado  calendario Ce La- 

p borest  siembra,  limpiz,  escarda,  cosecha,  etc.,etc,  Pero  adeds - 
de estas  actividades hay una enorm  l i s ta  de obligacicnes,  muchas 

de las cu2-les deben ser  ejecutadas  diariaIEento  durante  todo el u 

año, t a l  coo0 l a   r e c c l e c c i h  de r a s t r o j o ,   a l f a l f a  y auclento para 

los a n i r a l e s ,  el cuidado  de éstos,  e t c ,  Fay rcbltiples  labcres a - 
e jeca tar  para  asegurarse el sustento:  recoger  leña,  acarrear  agua, 

orde-:ar, lircpiar  chiqueros,  hacer  tardas,  reparar  la  casa,  desgrs 

nar mail;, e t c ,  y l a s  labores de las  mujeres no son las rumores o- 

uds fAcilesi   t ienen que lavar,  cocinar,  preparar el nixtarral, b- 

rrer ,   cc idar  de l o s  hijos ,  i r  al molino, hacer t o r t i l l a s ,   e t c ,  - 
diariamente, y de vez en cuando scn l a s  encargadas de liupiar el 

ohapulin,  ayudar en e l  canpo,  hacer conpras, bazar a los h i j o s , - -  

&preparar l o s  fandangos y tlcoruprocisos", etc .  y @%C. La ociosidad- 

en  ambos sexos es  algo que sblo los cluy desobligados, los borra-- 

chos y los  sol teros  se puedon perndtir,  Tanto el calendario  anual 

coni0 el horario diario  estgn  bastante apretados en quehaceres  para 

.. 

anbos sexos, y en alsunos  casos hasta para los  niños. 
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( Años buenos o a.fios ualos inplican l o  rrisrno: arduo traba 

1 \ 30. En un afio bueno, la a l t a  producci6n averita  fuertes  inversio-  

' nes d'e l a b r  para cuidar d e l  seEbradfo, pizcarlo,  alrmcenarlo, - 
j transportarlo,   etc ,  Un 260 m10 obliga a l  carpesino a buscar su - 

, 
I' 

- 
, 

i 
! sustento por  o t r o s  mecfios, cono la venta de su fuerm de traba jo ,  ' para lograr  sobrevivir. La 6nica  dif-erencia es  que en e l  afio h e -  

no los frutos son abundantes y no se hacen esperar,  tcientras que- 

. . e n   e l  de ltvacas f lacas"  son :Lagros y huid. i ios .  Es'por ello que -- 
~ucI:as personas mc j t ivan  R sus h i J o s  recientemente a que estudien- 

para que Itno sufran C Q E O  uno", la  vid.a d e l  ca.npesino, 

j sin duda, la época que requiere de l a s  myores concentra - 
\ cicnes de fuerza de trakaJo  es la  de  la cosecha d e l  d z ,  entre - 

septiembre y noviembre, y l a  r d s  f l o j a   s e r f a  la estación  seca 9 e2 ' k t r o  dicien,bre y mrzo. B i n  emkargo  en n i n g u n a  &poca hay desocupa- 

c i6n   to ta l ,  n i  s iquiera  relativa.  21 ca.rr,po exige  constantes  aten- 

!: cienes, asf coz0 los anima.Les; hogar tan:bi6n pide su cuota de- 

l esfuerzo,  sin  interrupciEn alg;ur?,a n i  vacacienes, 

En e l  dia, las horas nds reposadas son las posteriores- 

a 12s 1G:OO h s . ,  en que ya no se  sale a l  campo y que las labores- 

hogarocas 'hc7.n sido cun:plidas.  Era a esas horas en las que yo podía 

efectuar  visitas y entrevistas  sin temor a molestar y con  mayor - 
seguridad d o  encontrar a la gente en sus casas,  Pero.tampoca son- 

horas do o c i o   i n 6 t i l ;  se aproveckan para desgranar maiz, preparar 

el n i x t a m l ,  reparar la casa,  etc. Y ese  lapso terniina a las 20:OO 

hs. en que se acuestan las psrscnas'a  dormir, 



a )  E l  Xunicipio y el Cabildo, Eanta Inés Yatzechi posee 

la categorfa de Kunic ip io  Libre, p o r  l o  cual cuenta  con un Fresi-  

dente i ,:unicipal de elección popu la r  y un cuerpo de Ayuntaaiento o 

Cabildo. En e l  a r c h i v o  clunici2al pude  encontrar  documentos  que d z  

t a b a n  d e  1880 y 1879, l o  c u a l   q u i e r e   d e c i r  que desde entonces  e s t e  

pueblo ya tenfa esa ca te&or fa .  K O  e x i s t e   p a p e l  o doctxmnto alguno 

que o to rgue  o cuando cenos diga  desde  cuando hay municipal idad en 

' m organ izac ión  e i n t e g r a c i 6 n  del c a b i l d o   m n i c i p a l  en- 

1982 la s iguien te :  

GiBGO: PE9ISCIi:1: 

Crescens io  s e b a s t i s n  Cruz 
Ricardo   Carc ia   Carc ia  
Antonio 3 u i z  cautista 
D e y t r i o  2 ~ a s o s  
Geronioo ;'ati?.s Jirnenez 



CcZRGC : 

Teniente l o ,  38 Sección Prin?eea (1) 
Teniente 20. de SecciGn Pricera (1 )  
Teniente lo. d e  S'ccci?n Sesunda (1) 
Teniente 2 0 ,  de  Seccion Segunda (1) 
16 P o l i c i a s  rasos (1) 

TCITAL: 40 P3,RSCTlXS. 

El Presidente  Kunicipal es  elezido cada t r e s  afios en u n a  

asamblea  de todos -0 la Rayorfa- d e ' l o s  Sefes de fami'Lia d e l  pue- 

blo, de nanera totalaento  deuocrdtica;   el lo no es  sorprendente, L. 

si se t o m  en cuenta que nadie desea e l  cargo, debido a l o s  muchos 

y constantes gastos que amerita y con la agra-ante  de que d u r a  -- 
t r e s  afios, y no uno  como La costurbre  mrca,  E l  perfodo d e  t r e s  - 
aEos f u e  inpuesto  por la autorid.ad federal  y e s t a t a l ,  ,va que a d -  

.lo marca la ley, pero en e l  pueblo e r a  costumbre que e l  Fresiden- 

t e  y todo e l  Cabildo duraran sólo un a b ;  para lograrlo usaban la 

ostzatagolra  de  darse  de baja,  a l  año, por enfermedad y norribraba - 
la  a s m b l e a  a otro  Presidente  I1interino1l,  quien taubién durarfa - 
otro aEo y as1 sucesivzmento, ~ 6 1 0  imsta  recientemente  los Presi- 

dentes han tenido que permanecer  todo e l  perfodo, lo   cua l   l es  irc- 

p l i c a  una enorm  cantidad  de  gas$os, rucho trabajo y pérdida de - 
tiempo. El organigrama d o l  Cabildo  es e l  siguiente: 



El presidonte.puede  ser  dopuesto en caso d e  que e l  pue- 

b l o  l o  pida, en wn asarnb1c-a popular,  quien es de hecho la ndxima- 

autoridad en l a  coc,unidad, t.10 imports que aún no haya cunplido su 

perfodo, si e l  Presidente o cualquier o t r o  funcionario no trabaja 

bien, se  l e  qui ta ,  . lo cual es vergonzoso; e l l o  ha ocurrido en mu- 

chas  ocasiones  anteriores, E l  Presidente  es e l  encargado d e  nombrar 

a algunas  autoridades d e l  Cabildo, t a l  CORO el Alcalde y 12 P o l i c f a ,  

E l  Alcalde es  independiente  del  Presidente, % e  cargo - 
equivale a l  de tl juezff o t l Jus t i c iar l  dsl pueblo, y depende directa-  

mente de la Juez de ZiKiatldn, a quien t i e n e  que rendir  cuentas, - 
Es entonces a l g o  as1  como e l  "Poder Judic ia l11  d e l  1:unicipi.o. Sin- 

emwrgo sus funciones son s q u i d 0  invadidas por las otras  autori-  

dades d e l  Cabildo. Del Alcalde dependen dos suplentes y dos topi- 

les ,  y todos ellos cambian  cada año,En  Santa In6s sdfo e l  Alcalde 

t i e n e  derecho a tener   topi les ,  Su funcidn serfa dictazinar sobre 

conf l ic tos  y del i tos   leves  y dar cuenta de l o s  nayores a Zirratl8n. 

Los Regidores, e l  Sfndico y el Tesorero duran los t r e s -  

años corrpletos, a d  como sus  suplen.tes, Su funci6n es la de auxi- 

. l i a r  a l  Fresidents en sus dist intas   labores ,  aunque raramente es- 

t o  se  cumple. Focos  desefqeñan  sus  cargos con verdadero  deseo de- 

s e r v i r ;  l a  myoria- l o s  aceptan  I~vepstativarrente", esperando que - ,- 

pronto pase a l  periodo. 
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debe 8 que %quf no Lhzy d s  partido que el PliT1', s e S h  ne respon- 

dieron las autoridades. En Santa In6s  no se  enfrentan  partidos en 

SUS elecciones,  sino  facciones del mismo pueblo, y al tr iunfo de- 

alguna su candidato es reconocido por e l  part ido  of ic ia l .  La situs 

ción anter ior  es ~ u y  t f p i c a  en Caxaca: por l o  renos 470 de los 570 

rcunicipios  deciden 'h configuracidn d e  sus autoridades muy aparte 

de la ingerencia d e l  F R I ,  quien s6lo llega a adogtar, COMO suyos, 

los candidatos que ya e l  pueblo ha elegido (Frocsso >!o. 353,  8 de 

agosto da 1933: 7). 

Aceptar un puesto en el Cabildo e s  un coapromiso @Sta2 

te ,  fuerte que no simpre,  o mejor dicho casi n u m a ,  se recibe de- 

buen grado, debido a los gastos que i n p l i c a .  X i G u n a  autoriaad -- 
goza de  sueldo  alguno;  todo  lo,contrario, debe poner d e  su bolsi- 

llo para el cormcto deserr?pefío del  mismo. ?al vez los  cargos que- 

implican rcds gastos son los de Fdte. Kpal. y e l  de Alcalde, ya que 

tienen . .  que organimr ltcoEpromisos'l en ciertas  fechas.  Tan sblo el 

Alcalde t i ene  que organizar la f i e s t a  de l1carnaval11 el dla  de la- 

Candelaria -2 d e  febrero-, e l  Domingo d e  Ramos -9 sea la adoracirjn 

de las  p a l m s - ,  otrot~conpromisotl en la f i e s t a  de la Santa Patrona, 

etc.  Yo soy conpadre d e l   e x d l c a l d e  de 1932, don Alberto Xatfas,- 

quien ,calcula haber gastado unos $FjO,OOO.OO en su periodo,  sobre- 

todo en 10s "compromisos11 antes Rencionados. Generalrcente, quisn- 

se ve obl igado a aceptar alguno de estos  cargos  tan  l lcarosll ,   t ie- 

ne que desmcerso de algunos d e  sus aniIrRles e incluso a l g d n  te- -  

rreno, para hacer frente a los ltcoqvorriisosll. Aquel que de sefia19s 

de una pr6spera  solvencia econdmica, se;,uro que pronto ser3 nom- 

brado en a l g l i n  cargo q u e  interrumpir8 su progreso. 31 d f a  lo. de 
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enero,  en. que son noLbra6a.s las  au to r idades  p r a  e l  nuevo año, rrs 
C M  gente se esconde o se  desaparece u n  tier-po par.". no ser   e legi -  

da en uno de los puestos. 12 corapadre, e l  Alcaide, m? co&entÓ que 

e l   a c t u a l  Fdte. i.:pa1. se t lvanzbll  de 61 nocbrdndolo Alcalde, pues- 

m i  compadre erz  Sfndico en e l  anter ior  Gibilclo, y fueron ellos - 
los que oblifnron a don Crescencio, e l   ac tua l   Fdte . ,  a acaptar e l  

cargo;-  sin ecbargo rr,i coripadre s e   f e l i c i t s , M  d e  no haber tenido - 
que deshacsrse d e  n i n g h  terreno para poder  hacer frente a sus -- 
obligaciones. 

Para reponer en also los g a s t o s ,  l o s  cdenbros d e l  C a b i L  

d o  tienen  derecho  de  cobrar  por algunos d e - s u s  servicios a los v s  

cinos. Cuando hay u n  p l e i t o ,  riediado p o r  sl Fdte. I : p l . ,  e l  que - 
resulta  responsable debe pagar u n a  multa, cuya Eayor parte s 0  de- 

ja para el Ihnicipio y e l  Fresidente. 21 Alcalde  cobra por dar f6 

en mediciones de solares y t e r r q o s ;  e tc .  Pero s b l o  cubre utlri f n -  

f i ra  . .  parte de los gastos de las  autoridades. 

El municipio de Santa In6s Yatzechi  recibe fondos del -  

Gobierno del Estado,  correspondientes a sus ltparticipacionesfl ,  ya 

que e l  I:unicipio  casi no tiene  entradas propias, pues la  nayorfa 

de las contrikuciones las  acapara e l  %tatlo, a través d e l  "extl -- 
d i s t r i t o  de  ZircatlAn. Las p a r t i c i p c i o n e s  en los filtirnos años han 

ascendido a: 

19s 1 "I ~100,000.00 

1732 --- $1GO,OOO,OO~ 

1333. --- ~;300,000.oo . .  
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Regidor  de 3 níios 
Ea c i  enda 

sf ndi c o 3 II  

Alcalde Unico. 1 :‘:Eo 
cos t i tuc ional  

Ahora e l  dnico cargo que l e  falta es  e l  de Fctte. I,ly?a*l. luego del- 

cual queda U M e  de obligaciones 5; habrg gana20 g r a n  pres t ig io  y- 

respeto. 

ser  autoridad, pues este varia en todos los casos. 
” 

En la f i e s t a  patrofizl  del pueblo -20 de abr i l - ,  el ,vie2 

nes d e l  f1n de  semna PAS cercano a esa fecha se v e r i f i c a  la I r a -  
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hasta el n!ediodfa siguiente,  Mi1and.o y tomando ?.rite las  casas de 

cada autoridad,  Quien ha pasado por  a I g h ( o s )  cargo(s )  d.c ieportan - 
c ia  es inr;ediatan?.en.ta tratado con r e s p e t o ,  1Inrdnclole _L $ 1 ~  e f o -  

y saluddndolo con la f6rmuLa zapoteca d e  respeto: San tii -.kdi6s-, 

a l o  c u a l  él respond.0 b a n  -Dios t o  bendiga- ,  

Ser p o l i c f a  es  obligatorio  para t o d o s ,  no irportando SU 

s i t u a c i h  económica. NO imputa gasto alguno, só lo  presentarse -- 
las dfas que l e  toque ''guardiatr en la  casa d e l  Fresidente arnado- 

con su raactlete, SU funci6n es. l levar  recados, i r  a rmntiados, barrer, 

e t c ,  En las f iestas   t ienen que presentarse  diariariente, asf como- 

an las ocasiones  extraordinaria.s,  para  cuidar y a y u d a r  en lo pos& 

b l e ,  E l  j e fe  rdximo 0 0  l o s  pol ic fas  8s e l  Pdte. Ifpal,, quien los- 

' nombra cada afío. L.os pol ic fas  deben prestar s~ servicio un d f a  C O R  - 
pleto cada 16, debiknd.ose presentar  ante  e'l  ?residente,  quien les 

hard encargos  diversos:  recoger  cormspondenciz en San F.a.blo, 112 

var  recados, eto. E l  cuerpo de p o l i c f a  t i e n e  su propia. organizaci6n 

"""""L. 



En s n t a  Ines no operan l o s  partidos polí - t ; icos  nnciona- 

l es ;   inc luso  e l  P.R.I . ,  quien a pesar d e  contar con repre::cn.l;nntcs 

aquf, e s  un partido  "fantasm1f, pues esos  lkepresentantcsff son no& 

brados por e l  ~d-te.  ::pa1. COEO un  cargo d s  entre  porsonas que 22 

nds han tenido nada qué ver con. ese  partido, SO tonla a tcxlo el -- 
Ayuntandento coní~ n!i.err;broWo factof1  d e l  3.?I.I., aunque no SO hayan 

nunca enrolado ;en SES filas; sus llcredencia.lesll les l legan y ya.- 

La gran tmyorfa d e  la gente  tiene  la  irqresibn d o  que t i o n o n  la - 
obLigaci6n de servir  al P.R.1 . y votar por 61 porque "e s  01. Cohir)g 

no1! y d e  l o  contrario  sería algo as$ C O K ~  no p g x r  inipuesZ;c!s. 21- 

"jefe de difusi6n y propagandarr  de ese p r t i d o  en el pueblo no 

nfa n i  idea de.10 que c o n s i s t f a   e l  cargo y no movfa n i  un Ccdc,, - 
sdlo guard6 su noEbrac?iento hasta que terrinb-su perfodo, 21 "re- 

presentante" d e l  P.R.I .  en las  elecciones  federales do 1?sZ i n t o 2  

pretÓ que se l e  encargaba cle cuidar que todos los votantes l o  hi- 

cieran por ese partido, a l o  c m 1  se dec?icb activmonte. 



b) Conciencia  Polftica. Como viclos, el Único partido -- 
ltpresentetl en Santa Inés es  el F21, Ni siquiera e l  PAIT, qu'o gobier 

na en el Ayuntauionto de S a n  Fablo Iluixtepec -con Juan Santiago 6 0  

Presidente-,   t iene a l g u m  influencia  iEportante,  n i  . .  siquiera a r s  

presentantes l l e g a ;  mucho rmcos el- FSUI!, que iobierna la 2.8gdalena 

Ocotldn y que es vis to  con horror. la na.yorfa d e  la Gente COL! 



d e l  P3II n l a  diputación feZera1, Genoveva L.. , quien p r o m t i ó  -- 
cenponer e l  can:ino a p n  ~ a ~ ? l o ,  lo c u a l   c u q l i ó  p r o n t o ;  l a  gente- 

vetÓ en rasa por  su partido; e l  camino no v o l v i 6  a ser reparado,- 

ni ¡.a diputada se v o l v i ó  a asoEar por  aqui. EstZfn esperando l a  v i  " 

s i t a  6.0 o t r o  candidato  para  volver a so l i c i t , a r  esa reparacibn, -- 
desde  hace años urgente. 

NO existe  cor,cier,cia politics, n i  entra jóvenes n i  10s- 

estudia-ntes de  iTornLa1. Las votaciones  federales de 1932 & de j u -  

lio=, en  cuya organizacih  rJarticip6,  estuvieror,  plagadas do irrz 

gularidades: falta de secreto en e1 v o t o ,  coacci6n p o r  parte d e -  

personas  ajenas,.   votaci6n *'en paquete" de  pa.rte d e  los j e f e s  de - 
fani l ia  que l o  hacfan por toda é s t a ,  "consejerost1 que aseguraban- 

el voto For  e l  partido  cficial,   crddenciales  dobles que permitfan 

a una persona votar das veces,  derecko a votar  sin  credoncia.1 n i -  

inscripci6n en el padrbn, etc.  Incluso se l l e s 6  'a proponer -a las 

16-:00 hs.- e l  c i e r r e  de l a   c a s i l l a  y el. cruzarciento d e  las boletas 

restantos a favkr del EJ. Tanbien hubo una persona que se dedico' 

a apuntar los nombres d e  t cdos  aquellos pocos que no sufragaron - 
por este  partido, sino por e l  FAR. A p e e r  de que los supervisores 

de Z i m t l d n  habfan prohihicio la ingestión de bebidas alcohólicas-  

en la  c a s i l l z ,  SB ' 2onsude ron  durante e l  d i a  dos cartonss de cer- 

ves3 y cuatro litros de  mezcal,  convirtiéndose c?quollo en una vez 

dadera francachela, 



muchas personas en edad d e  votar.  D e  todos  aquellos votaron nomi- 

naIrr.cn9 302 personas,  pero la votacidn rwI. -es decir, aque l l os -  

q(a@ se presentaron a votar- fué nucho Eencr, pues cLda jefe d e  @ 

rrilia l l e g b  con de 3 a 6 credenciales d e  su nu j e r  e hijos y votb-  

* 
I 

por todos e l l o s ,  y hubo poqulsirms  aujeres que s e  presentaron. Los 

casos de personas que llegaron a votar sdlo con su propia  creden- 

cial fueron pocos. Hubo otros que votaron sin  credencial a noribre 

de parientes o amigos, "que no podfan  venirt1. Todo esto  fué per@ 

t i d o  desde un principio y sin cayor problema. 21 PrZsi3.ente de la 

casi l la  se vefa neutralizado pol- el Fdte. ilpal.  y e l  3olegado d e l  

PFU, qu ienes  se instalaron en 1:~ aesa que se había reservado para 

e l  cruce d e  l a s  b o l e t a s  y ahf "aconsejaronIf a l o s  vo t2n tes  e i n - -  

cluso l o s  ayuzaron a cruzar e l  montdn de boletas  que las daban p o r  

su numerosa far . i l i a .  
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bieron a la desorganización,  pues 8. alzuuncts personas se les  dieron 

demsiadas boletas y a otras  Renos, poro creo que los resultados- 

par2  Presidente son los & S  adecuados, ya que coincidieron con el 

número de votan-tos e f e c t h o s  marcados en e l  Fadrbn,  Quiere decir- 

de 

. 
vaie  la pena contrastar esos resultados con l o s  de una- 

P.S.D. "1 
1 -" o, 3% 

Esta gran  variedad en la  d i s t r i b u c i h  de los votos nos- 

da una i d e a  de la  profunda conciencia  polit ica que ex is te  en S n -  

Pablo, u n  pueblo "li:estizotl y conercial,  31 pueblo es gobernado por 

un Ayuntamiento p&ista y en 61 se le diÓ un g r a n  recibimiento a l  

candidato de ese partido a la Presidencia de la República, Radero. 

Las cal les   es tatan llenas de pintas a favor de ese partido, en -- 
contra d e l  alza de pasajes en la cfa. camionera I3 Solteca,  en -- 
contra de l a  carestfa d e  la  vida, etc.  3 n  Santa I n k s  s610 S E ~  ven- 

vetustas p i n t a s  a favor de a l g h  candidato del PRI. 



que en San Fablo ,  pero e110 s610 es en tlpariencia, ya que, cono'vi - 
mes, la myorfa  votaron por  flpaqrmteslt  familiares,  siendo e l  nfin2 

r o  de los votantes quo efectiwments se presentaron a hacerlo rsuy 

reducido, Elubo i n c l u s o  algiinos  casos en que la persona llesaba y- 

entregaba Las credenciales,  para marckTrse luego sin  volar;  t en is  

mos que pandarlas t r a e r  y a l  entregarles las boletas  no sahfnn -- 
qu6 hacer con ellas y se las entregaban a l  Pdte, ::pal, para que - 
Q1 las  cruzara por  e l l o s ;  l o  que d s  deseaban  era que los dajsra-  

nos en paz. 

En resúnen, e l  santainesino no tiene  conciencia p o l l t i -  

ca nacicnal,  n i  siquiera  idea de que 61 es  UR ciudadano(a) con d e  - 
recho a e l e g i r  a sus autoridades  estatales y federales. F'ero  ell^ 

no quiere  d'ecir que S@ un ente  apotft ico;  61 posee una r e c a l c i -  

trante  conciencia politics comunitaria, que 10 o b l i g a  a part ic ipar  

activamente en las  asambleas,  comit6s,  elecciones, desempefio d e  - 
cargos,   cooperación  econb~ica,   Tequios,   f iestas  cownitarias,  &c. 

c )  Control social, Autoridad y Vigilancia.  E l  control  :le 

la comunidad sobre la conducta  de sus miembros es bastante re la ja  - 
do -¿o sut i l ? -  en Santa Inés,  Iíi autoridad e s  respetada & S  por  - 
la fuerza de l a  tradici6n que por  medios coerc i t ivos   directos ,  Ia 
pol icfa  no e j e r c e  la fuerza n i  la violencia  para imponer e l  orden. 

la   cdrcel ,  ubicada en 01 olismo e d i f i c i o  que e l  Ayuntamiento, s i r -  



El orden pue:it.? ser rotc rr,ur:has veces  en la c a l l e ,  sobre 

t o d o  por borrachos de allozbrica p i s + o l a ,  pero nc son molestados,- 

sdlo se llana a a l g ú n  familiar p.r<a. que se lo lleve a dormir. Xo- 

se  castiga jar& a Les alcoholizados escandalosos, s6 lo  que sean- 

definitivar,eate i n s c p o r t a b l o s ,  an casos verdaderamente gr?.vt?s, c~ 

mo e l  asesinato,  la  p o l i c f a  d e l  pueblo no intorviene,  2 3  qgo n i  - 
armas t i e n o ;  e l  asunto es dejado k j o  la responsabili5ad ,j.s 12.s - 
autoridades d.e zirnatldn, con qu ienas  se cooperar6 a regazadisntes 

e incluso SF! les engaZzr8, Este  pueblo no es  de de la tores ,  pero - 
no por soLidaridnd o a l g o  a d ,  sir,o por  Ried.0 a represalias de pax 

t e  de  la familia d e l  responsable, 

.l 

TB autoridad municipal, en los Casos grzves cozo e l  an- 

t e r i o r ,  no se i.;pone n i  t o m  cartas en el a.sunto, A l  agen te  d e l  - 
ministerio  pút.lico s e  le dar& la w n o r  inforKaci6n p o s i b l e ,  y su 

cooperacibn sor$, a l o  d x i m o ,  enviar memorgnduzs a l  patarife  y- 

d e d s  responsables o t e s t i g o s  para que se presenten en Z i m t k f n  a 

declarar,  l o  cual rzra!r;ente ser8 atendido,  Ser6  necesario que la-  

po l i c fa  judicial estatal venga por e l l o s ,  quienes seguraaents t e z  

d r 8 n  oportunidad de escapar, pues gracias a la efectiva tlCormnicg 

ci6n  Socialtt  d e l  carrizo, se sabrd d e  un extremo a o t r o  d.el pueblo 

quo acaban de l l ezar  los judic ia les ,  Fay personas que dsben ya a l  

g.una(s)  vida(s) y que siguen tan can,pantes como sierr..pre, aunque - 
constanterente les'  Ilesan l o s  nenor8nduEs para que se presenten y 

tambien k%n i d o  a buscarlos;  ellos s6lo svitan mostrarse rrucho en 

\ 



sirven r d s  de  %"anda'lerosrl y trzkajadores p."-ra lo que se  necesite  

que como  una verdadera fwrm de control o irrpsición.  w posici$n 

socioeconóEica, la edad, la prestancia y u n  currfcululc adecuado da 

cargos imponen I ~ S  autoridad y obediencia que el rierio a la cdrcel  

o a la 'po l i c fa .  Ia autoridad puede ser  muy, c r i t i m d a  y hasta ataca. 

da verM.lr.ente,  pero nunca insultada o desobedecida en rabe1dia.- 

En caso de asesinato ex i s t e  la j u s t i c i a  no inst l tucional imda  del  

temor a las  r e p r e s a l i a s ,   e l  tener quo vender tcdo lo que se  posee 

y s a l i r  huyenrlo del  pueblo, para evi tar  s e r  una vfctima rz$s. Cada 

aílo hay uno o dos asesinatos,  y sin erti,bargo e l  nbzero de presos - 
por e l l o  en .%uatISn no e s  a ~ y o r  de t r e s ;  y 37.0 concci nuchos zata 

rifes que c.oontinfian tan tranquilos .en su casa -oficialn?ecte M b f a n  

hufdo d e l  pueblo- ,  incluso con algunos ne llevaba rruy bien. 

. .  ~a pol icfa  sf cuuple su labor d e  vis i lzncia .  TCCIOS 10s 

dfas hay u n  pcllicia ds Zuardia  perganenta en l a   c a s  d e l  Preside& 

t e ,  y por 12s noches una paraja  se  responsabiliL2 de ac id i r   ante -  

cualquier  ilecesidad, con10 si. un borracho t i r a  dezasiados  balazos, 

hay un p l e i t o   c a l l e j e r o ,  un robo, etc.  Eo se hacen llrondasll noctur 

nas ni diurnzs; los p o l i c f s s  de guardia en la nocile estgr, en sus- 

casas 6urr;liertdo cor20 todos ,  pero preparados &ara salir a c t o  cuail- 

quier  eventualidad. 



.Sxiste  una g r c n  oposicidn a .  carcbiar de r e l i $ . h .   I n c l u -  

SQ ¡a gente l e s  t i e n e  Fiedo a eses lfavangelistast*,  . con quienes Re 

confundieron a l  principio,  l o  cual E@ caus6 bas tan tes  problems.- 

Tuve que k c e r  gala de catolicismo para que no se ~r:e confundiera- 

con.los  evangelistas:  i r  a la. i g l e s i a ,   a p a d r i n a r   n i b s ,  tonar ole2 

c a l  -los protestantes no totcan-,  etc. 

Las evangelistas nc ce jan  en su empeño; crda serlanit o - 
dos se les  ve recorriendo las calles d e  cas8 en CBSZ Mblando  c? - 
La gente, ddndoles propaganda -toda ibpresa. en E.U.-, invit8ndolos 

a . 8 s i s t i r  a l  templo evangelista,  pronostic8ndoles e l  " f i n .  d s ~  P.U; 

dott, etc .  Los dueños de la casa  escuchzn,  reciben la prcpEganda,- 

no dan sc5ales de es tar  en desacuerdo, pero tan s6lc se wn las - 
evangelistas  corren-a  al iaentar el fog6n con la propagzhcla y a -- 
psrsignarse  ant.e el a l t a r   U e n o  de i d g e n e s  o %onostl, COEO ICs - 

la proyectamn y que l o  mejor em no hacerles caso y disfrutar iie 
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13) La Igles ia .  9n Santa i c e s  no hay parroquia y por ende - 4  

no.  hay sacerdote 6 ,  planta ;  su i g l e s i a  depende de la parroquia iie 

San'Fablo IIuixtepec. X3 i g l e s i a  antigua fue construfda sobro Grl - I 

tcontfculo, ccnsiGerado s i t io   prehispfnico  pcr la arqueóloga V i c t o  - 
ria Rrriola ; ~ sin ersbargo, las crecic7,rss del r f o  fueron Llinando sus 

cimientos,  hasta que  en e l  gran teGbllor d e l  13 d e  enero de 1931 - 
se derruub6 casi en su totalidad. A p a r t i r  d e  1941 coc:enzÓ a cor12 

. t r u f r s e  la ig les ia  nueva, al p i e  de la antigua; f u e  tercinada has 

ta 1956 y en 1975 se levantaron las t o r r e s ,  Todo e l  pueblc  coope- 

EL cuitado y lin?pieza de La ig les ia   corre  ?L cargo de -- 
siete sacristanes,   dirigidos por ~ i n  Layor, den  Juan ,?amos Garcia, 

quien t i ene  17 aEos de s e r  sacristsn.  La gente  dice que e s  porque 

l e  conviene,  debido a la buena cantidad  de limosnas que se reúnen 

en la f i e s t a  d e  la  S n t a  patrona -20 de abril-.  Aparte de  61 no - 
hay n i n g u n a  otra  autoridad en l o  que a r s L i g i 6 n  se r e f i e r e ,  a Lo- 

d s  a l g ú n  rezador. 
(1) 

E l  cargo d e  sacristgn Gura un afio, pero 10s sacristanes 

tienen y a  varios aGos d e  s e r l o ,  debido a que quedan exentos de 0- 

ocupar otros carzos  mientras pernanezcan a i d .  Tienen La oblipci 'on 

de abrir la i g l e s i a  todos los d o s i n g o s  d e  6:OO a 7:CO h s . ,  a s 1  c~ 

"11."""- 



, . ".,. 

. .  fa fiesta pzt rona l  se organiza c a s i  s i e q r ' e  p o r  coopera 

ción entre todo el pueblo,  a excepcibn de  que a l g u i e n  se  of rezca-  

COPO tzayord.orco(a) d e b i d o  a alguna Upronesat1 que hizo a 'La santa.- 

""""" 

Sacrist8n Segundc a-- C i r i l o  w r c í a  
t r  Tercero --- Antonio Luis 

Cuarto I t  "m rjionisio POrez 
It Quinto -" bntoníno  C m z  

El c a c o  de sacristdn dura l o  que zguante 01 d e t e n t a d o r ,  pero  es 
rennnc%ahle, 
(2) I-:ontopulciano.- CíuCad de I t a l i a  en La p r o v i n c i a  d e  Siena, en 



principz.les gastos fueron les  s igu ien tes :  

Co hetercj "" ~45,000.00 

E l  20 tie a b r i l  cayÓ en rdércoles y e se  dfz se celebró - 

dores  profes imales .  31 lunes hay niisa, m i l e  -este  aflo p o r  la. .- 

vez- y fuegos a r t i f i c i a l e s  hasta muy noche. martes se da la -- 
tercera  n:isa y .l;ati.,bién hay fuesgos a r t i f i c i a l e s  y se sacan Tos -- 
fbonosf1 de la calenda a b%ilar.  Ocho dfas  después viene lalloctavaI1, 

en que vuelve a haber risa y f i e s t a ,  En e l  f e s t e j o  d e  la patrona- 

se CC!MB mole, tanales d o  E o l e ,  pan, pollo y carne toc?os l o s  dfas- 

y en todas las casas; 01 consumo d e  mezeal y'cerven3. se eleva por 

los a i r e s ,  LOS nieveros. d e  San Antonino haccn .su agosto.  

= S  culobraciones que le siguen a la ile U'Fatrona son- 
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Todos l o s  Santos -1 y 2'd.e nov.-,, Xzvidad, La Candelaria,  Semna- 

mnta,  Fascua,  etc. Cada. u n 8  s ignif ica  u n  buen desecbolsc  para t2 

das l a s  fao!ilia.s, ya que se preparan p la t i l los   espec ia les ,  .hay -- 
qL1.e conprar nucbi3s cosas y tienen que 11convid8rtr a ~lucha  gente. 

.X1 Alcalde e s  la autorida6  del Cabildo & S  invofucrada-  

en asuntcs r e l i g i o s o s ;  sin embargo @ S  d e d s  tienen tan:bién c ~ c k a  

ingerencia,  Tcdos los  menesteres re l ig iosos  del pceblo sen resuel  

t o s  e'n  San F'ablo, coz@ l o s  bautizos, bodas, ctc .  a excepción d e  - 
cuando se tiene  dinero  suficiente pzra t r a e r  a l  cura hasta a d ,  

cie pronto l e  aventaron una piedra; no supo q u i é n  habla sido, pero 

entrar en e s t e   j a c a l   r a r a  regafiar al calpable,  Dentrc no habfa -- 
nadie, sólo ese c r i s t o  y a l  verlo cay6 arrodillado a l  cura arrepen 

tddo p o r  su falta d e  p i e d a d ,  E l  sei3or d e l  Jaca l  f u e  trasladado a 

una ca.pi11a an el i n t e r i o r  de l a   i g l e s i a  d o  S a n  P a b l o ,  de dcnde se 

- 

i . 

dice que nunca se  l e  ha sacado, pues  cuentan que sus brazos l e  -- 



20 d e  a b r i l  -Sta. Inés del Flonte 
Fu l .cia no- 
Varizhle. 'i'na ser-ana despu6s d o l  
doo!in;:o d e  pascua. La Santfs im 
Trinidz6 (29 iie ::.ayo en 1933). 
25 d e  j u U o  
15 d a  a g o s t o  -se v i s i t a  ur, pozo 
milagrosc entre dos sabinos- 
8 d a  Clicieabre =-!?irgen de  Juquila- 
Amia It epec , LF. i n m  cu lada Concep - 
ci6n- 
18 de dic ieLkre  -Virseen S e  la So 
leciad- y l o s  ~ c s  Lunes d e l  Cerri5 
-dos ú1tit:os de j u l i o -  
16 de  noviembre 
11 de xayo 
13 de cctubre 
15 d e  enero; 10 de agosto -barrio 
de szn Lcrenzc-; 24 de junio -ba 
rrio de San Swan; 3 de septiembye 
-karrio d e  S x p i r a c i h - ,  y 10 de 
junio  -5=arrio de San Antonio-. 
19 de m r z o  -Czn José-  
15 de ~ a g a  
26 d e  j u l i o  
9 de enerc -SGZor de  Zsquipulas ,  
muy venerad.0- 
12 de diciesbre  -Yirgen de Guada 
lupe - 

d >  l ielizi6n Cotidiana, La. f6 r e l i g i c a  de l o s  santainesi - 
n'ps es,  por dec i r lo  de alymi manera, a l g o  flrelaiadaI1: no e x i s t e -  

la costumbra de seguir  fielr.ente todos  los r i t cs  c a t ó l i c o s ,   t a l e s  

cono l a  conunión frecuente, o1  matrimonio r e l i g i o s o ,  e l  bautismo- 

inmediato, la  asis!encia  peri6dica a misa 0 p o r  l o  Denos 10s dorrjg 

g o s ,  In preparacidn en la doctrina,  etc.  SUS prdct icas   re l ig iosas  

son un sincretisno cat&icc-pa:ano, cm0 se puede 2 e r c i h i r  en l o s  

ritos d e  curacio'n d e l  "espantoff, l o s  ent ierros ,  los naciKientos,- 

(3) Pstas f i e s t a s  son las  que, en orden  descendente, ~ d s  asisten 
los santainesinos y que r . 8 ~  relevancia  tienen dontro  de su vida 
s o c i a l ,  
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e t c ,  Aún st? l e  r i n d e  homenaje a la tierra, vertiendo soSre e l l a  - 
un poco do l o  que se e s t d  consucdsnda, sobre todo bebidas. 

o ".encantado" y por e l l o  t i e n e  dinero, Se cree en la  existencia - 
de "perros negros1' -brujos- en e l  pueblo,  pero que no es posible- 

reconocerlos, sdlo agarrgndolos y uet iendolos  en u n  ataúd, z h f  se 

convertirgn inmedia-Btnente en aEg:u'n .miraal, si es  que son brujos. 

€Ia habido p l e i t o s  y acusaciones de brujerfa, que incluso se han - 
ventilado en 01 Ayuntarciento. Cosas t a l e s  COMO el ttc!al de ojo"  a 

10s niEos o a l o s  a_rliRaIes y t a c b i é n  los 'lespantos'' son frecuentes 

. motivos de acusaciones, 

Cada casa o solar que se   precie  debe tener su a l t a r ,  -- 
const i tu fdo  por una mesa  con . i d g e n e s :  e l  Seiior d e  Zsquipulas -~u&  

t eza la-, 18 Virgen de Juqui la ,  la Yirzen d e  la Soledad, la 7irgen 

de Gua6alupe y cualquier o-bra e s t aqm  o figura r e l i g i o s a  C_UO caiga 

en manos de la fac i l ia   - inclusive  Santa Claus y Eud.a-, 31 altar - 
e s   e l  celltro  del hozar durante las celebraciones  rel igiosas y por 

ello cas i  s iempre S S  la d e j a  una MbitaciÓn para 61 solo; a l o  -- 
d s  esa  hakitación s e r v i d  de alrmcén; la  familia puede dorcir  en 

un j a c a l  de carrizo y cartón,  niientras que e l  altar ocupa e l  cua; 

t o  de adobo o mnEposterfa. 

La Virgen de Juquila e s  sin duda la icngen r d s  reveren- 

ciada ?or l o s  santainesinos. 2,s tan inportante quo incluso el za- 



su catcino. . 
v i s i t a r  la  

lugar, que 

antes de gu 

!:1 l l egar  a l  pueblo de Juquila deben ba3arso antes d s -  

virgen, l o  cua l  debe hacerse en las aguas d e l  r f o  del- 

10s puri f icar8  da pocados. ~ o d o s  l o s  asos, desds dias- 

e comience la  f i e s t a  - e l  9 de d ic ie tbre -  saI.en varias- 

personas ¿i~ Santa I n 6 s ;  hay alzunos que hacen t cdo  el cardno a -- 
pie  -8 dfas fatigantos-,  pero los d e d s  se  van carr,inan[Io desde -- 
Sola d e  Vega -4 dfas- o desde Y31 Vidr io r1  -un Cia-, s e z h  la l1pr2 

rnesaff lmcha a la virgen. Cada l lproccsall  aneri ta  t r e s   v i s i t a s  al - 
santuario en aEos diferentes.  Fdcticarnente  todos los  adultos de 

santa InQs han visitado alguna vez a la  vir2e.n. Cada visi t3   s izni  L 
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e l l a s  '@stante  antiguzs. Zas v i s i t a s  a ose  sc"-ntuario taabikn t i e -  

nen que s e r   t r e s  por  cada "promesat1, s i c  ezbargo la Sente se cui- 

da d e  hacerlas por IC d i f f c i l  y caro que resulta  l legar a l l$ .  Se- 

considera & S  n?.ilagroso que la Virgen Ite J u q u i l a ,  pero taEibi6n -- 
n?&s inaccesible.  Aqu61 que ha visitado  3sn,r;ipulas Goza de g r a n  as 
miración y prestigio. 31 santuario se v i s i t a  en cualquier época - 
de a b ,  no necesari2n:ente- en su f i es ta  -9 d e  enero-. 

V i r g e n  d e  San I3 -~ i@u%l  Zi lquiapan  del   dis tr i to  de @cotl& -con su - 
pozo milagroso-, la  ?irzen do Guadalupe en 01 D'. F., l.?. TJirSen de 

la Soledad en raxaca y algunos o t r o s  zenos irzportantes. 

7-7 astas visit7.s religiosas son siempre rrlotivo d e  f i e s t a  y 



La conducta re l ig iosa  d o l  santainesino es ta jantegente- 

contradictoria: r e s p e t a  la. forma de l o s  r i t u a l e s  católicos, pero 

ignora p o r  corcpletc e l  fondo de In doctrina.  

,. 



b 

31 v a l l e  de Zir::.cztMn, o t d s  propiaxente el 1~3.11~ que -- 
se desprende desde c a m s  hncia e l  sur, abarcL?ndo las  cabeceras - 
de machila,  Zirmt18n y Ccot ldn,  alar&nJose 5;is-h Ejut la  y :Ya-- 

huatldn, es  e l  nicho en el que se desenvuelven la gran  rayorfa 3.c 

las act ividades   cocerc ia les ,   socia les ,  ds  trabajo y d e  rerferenciz 

de l o s  habitantes (le S n t a  Inés Yatzechi. S i  se observa e l  rcapa - 
d e l  v a l l e  d e  la p. 37 se aprecia que e l  pueblo  en cuestión ocupz- 

una posici6n  estratggica en el centro nisum d e  ese vslLe y entrc- 

las do,s cabeceras r d s  importantes d e l  risxo. . Snta  Inés  se e n c u s ~  

tra en e l  centro d e  l a  oicro-estructura d e l  v a l l e ,  C O R  dos  e l e m 2  

t o s  irportantfsir .os dentro d e  su didrrd-ca: e l  r f o  Stoyac y e1 "e- 

r rocarr i l .  31 pueblo t i ene  todo de su p a r t o  p r a  ccnvertirso en - 
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t e s  qwe Ccot18n y e s t 3  nejor desarrollado urkanfstica~Gnte. Eay - 
ahf una planta procesrdora de  T a k c o s  l:exi.c8.!tlos, bodegas ejic!a.J_es 

y bastantes f t fb r ihs  de l a d r i l l o  y blcclr. Es  pues, un  polo d e  da- 

sarrol1.o d s  din3rLico que ccotldn, t a n t o  en canufacturas corc en- 

agricnltura.  



+ a n  Tabla :Iuixtepec. 

l i  

I] men'ca en la escuela y las Redios de ccxunicaci6n:  poseen riego pcr 

pozos profundos,  abundan Ins v e h f c u l c s ,  hi jos   profes ionis tas ,   t ras  

tores, escuela secundaria,  parroquia, costumbres %cdornasll o %z 
jorest l ,  carretera ,  agua  sntutaila, teléfono a la Casa, casas  dise- 

ñadas por arquitectos,  apara%os d e  trfayucc?.lt trade in Tlacolula ,  - 
i d i o m  Sspaíkl, etc.  Estoos buscan entonces forta.lecer sus lazos - 
con ICs envidiados y tratan de obtener la protecci6n is padrinaje 

de i iqvél los  par;\ sus hi jos ,  par3 que no tongan quo luchar  tar,t;o - 



LOS sanpable-Zos prest;rr.en de poder moverse en Santa In& 

COEO on su casa, sin ser nlolestados, lo c u a l  constaté. A pesar de 



ocurre con S¿n Fablo. Las mayor.es diferencias  SOT; las  siguientes: 

Santiago es rguct7o .- & S  grande ( r d s  o menos 5,000 hab. actualeonto), 

posea riego,  esta bien comunicado -por czctobÚs, 4zzxi.s y carAonetFts-, 

hay s e i s  tractores y Enas 15 catnionetas,  cultiva LIW mayor canti-  

dad d o  veL;etales  -1eLunbras y f l o r e s  sobre tod.0-,  hay.pRrroquia y 

posee un con9rcio desarrollado. para muchcs santinZue.Zos, santa - 



se de que agarraron a u n  santaineco  roldndose las j i c a m s  o las - 

res. 
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forma. 

Sus re l sc ioces  son p ~ e s  tensas. Pero e110 no ir:picle que 

S R  contrate a una brida de Santa Ana para que venga a. los vclorics 

da  Santa I n é s ,  y nailie los molesta. 2 s  r w o  ver a alsuien d e  ese- 

pueblo en.este   61t ir . t ,  pero rds qEe por  temor a que aquf no t iene 

n i n e ú n  a s w t o  qué at;ez.der. LOS sa-ntair!ecos coripran e l  'IpajOntl del  

techo de  sus casas en Santa Ana y S a n  JerÓnirco, asf com n.adera y 

tronccs. S0 dice que cuando e l  problepa t e r r i t o r i a l  estuvo en su 

punto r d s  8 l z i d o  hasta muertos hubo. 

%n Santa Ana u n  60.4:; de su poblacibn  hablaba Spoteco-  

en 1970, y ahora ha de contar con  una poSlaci6n de  r d s  o oiencs -- 
3,500 habitantes.. Say t i e r r a s  comunales y riego. 

En Santa I n S s  #no ex is te  uca ccnciencia'  clara de  pertenen - 
ci.8 a u n  g r u p o  étnicc -o f1nacicnalid¿%3t1- zapotecc. El hatitante de 

este  pueblo se i d e n t i f i c a ,  en p r i E e r  lugar,  con su cfrculo de fan.& 

l i a r e s  y arcigos. Ya a o t r o  nivel  se sa-be perteneciente a su pueblo 

natal ,  al cual r e g r e s a  siempre cuando s a l e  tonporn1 o def ini t iva-  



se saben  mexicanos,  sobre todo porque la escue la  y la t e l e v i s i b n -  

se  ancargan d e  record8rse los ;   aunque  en e s t e  caso  l o s  ~ z r a n t e s  a 

E, C. y los p e r e g r i n o s  a Zsqu ipu la s   Mn   r e s rosado  con u n a  i d e a  -- 
&S clzra d e  Lo que c o n s i s t e  su nacional idad  mexicana.   Fuera  del-  

p a i s ,  su ~ & x i r s  r e f e r e n c i a  es  e l  lr:ortotl -aorZ;e de  1:&lco, 3. U. y 

Canadd= y las  e s q u i p u l e r o s  han aportado la noción d e  .3uatemala, - 
S1 k l v a d o r  y Zondurns. Los p a i s e s  nds l e j a n o s  queclzr, fuera d e  SU 

&arco d e  r e f e r e n c i a ,  37 los encuadran en las c h s i f i c a c i o n e s  d e  -- 
t1chinosI!, l fnesros l t ,   t tg r ingos l t  y l fguatetzal tecosl t .  Focos son  cnpnces 

d e  i d e n t i f i c a r  en un mapamundi la p o s i c i h  d e  l&ri.co, Casca o -- 
Santa I n Q s ,  sin enbargo t i enen  un  excelente s e n t i d o  d e  la o r i e n t 2  

c i6n  y s i enpre   s aben  para d6nde queda J u q u i l a ,  -I~~:&ico, el tlTort;ell 

o. Guatetmh, apuntando  con g r a n  p r e c i s i ó n   h a c i a  un punto d e l  ho r i  

zonte.  
,- 

- 

y sioripre con un o b j e t i v o   e s p e c í f i c o ,  
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. no sea e1 n e j o r  proveído d e  recursos. 

t r a r i a  a p a r t i r  d e l  a n g l i s i s  del censo que lev3nt6, t o m n d o  en -- 
cuenta la  c l a se  de 17abitacidn y recursos que pcsee cada U .  il., LC, 

cual e f e c t ú o  en l a s  siguientes  secciones.  pero es  necesario  acla- 

r a r  que esas   c las i f icac iones  son arbitrari32 y que no Torzoscr,en- 

t e  reflejen e l  verdadero estatus social d e l  que g o h n  los nierrbrcs 

de t a l  o cua l  V. D. Por ejemplo, e l  indiviguo  anterior-zento renci.2 

nado, a pesar de todos sus recursos  acon6sicos,  t iene a h  un e s t a  

tus  que l e  okliga a hablarles con respeto a la farzilia de su o s p ~  
""""" 

(1) SU farcilia e s t 8  intcerada de l a  sizuiente rr.anera: 



econ6ndco es detsrKinanto, pero egs c o w  nn medio para poder  hacar 

zxiste a pesar d e  todo un?. cierta discr ir inaci6n entre- 

tr ir ionialos o ausencia d e  t rato   entre  dos porscms per%enscientes 





-Solares y Dbitaciones.  

56.57; d e l   t & a l  de los  solares del pueblo, .cl¿:sifiqué los r,ismos- 

en bsse a la totalidad de S R S  recursos - t i e r r e ,  hatiteciones,  he- 

. rranientas ,   dt i les ,   mater ia l  de la cas?., an imles ,   &c . - ,  toe:itndo 

CORO t a s e ,  aunque ccn Eodificaciones, la t i p o h &  empleada por - 
Ismevich (1530: 69-72) para Las &ZwZaritas, on 3:tlar 

Sol.ar-V.3. Tino L.- Puede o no tener  Port& de nanposterfa y - 

solera -&lo son c inco  en el. pueblo-, Fuede tener entre t r e s  y -- 
ocho habitaciones,  txtclss d e  las cuales son de l a d r i l l o ,  block o 

adobe. !Jo faltan los techos de t e j a ,  Iib6vedaft de capuchino o I1co- 

lado" de' concreto, aunque también son  numerosos bos de tfpaj6n". - 
IBy de una a t r e s  ventanas de solera y vidrio,  a s 1  coro puertas - 
de madera y solera. Todos poseen alrzcenes para granas y rast -ro jo ,  

ya se2 de carr izo,  adobe o n;ampostgrfa. Tanpoco faltan los ftcorrz 

dores" c10 alurt inio  y mamposterfa para 01 ganado o corno alzacQn, - 
E l l o s  poseen las únicas   t res  Itemsf'  -espacio do cemento para t r i -  

l l a r  a l f2 l f a ,  descascarar  higuerilla,   &c.-  d k l  pueblo. Fuede t e -  

ner  letr ina y WEo, a vems de mamposterfa. Fuode haber camas d e  

r e s o r t e s ,   t e l e v i s i & ,  radio,  c o n s o u ,  rdquina  de cosor, una o dos 
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(c~sizs, varias s i l l a s ,  a~”ccena, refriserador,  uno o dos ~ l l i l o s ,  un 
1 rcq$ro, una-o  varias Erahadoras y u m  o dos  b i c i c l e t a s .  Los anim 

les no faltan .t;c?npoco, aunque no son 28s nuaerosos que en l o s  -- i 
otros t i p o s  d e  soJrzr, LOS iinicos t ractcres  -dos- y l a  Gnica cami2 I 

neta  se encuentrran en e s t e  t i p o  de solar-u.D., as€ como la  myorfa 

de los cabqllos, Todos poseen t i e r r a ,  y &?stante: d e  t r e s  a diez-  

hectdraas, y s d l o  uno trsbaja a msdias -el lleEprendedortl-; muchos 

t 
! 

b 

- dan a t r a b a j a r  sus t i e r r a s  a medias, S e  contrata seguido a peones. 
~olar-??.D. Tipo iI.- Eo tione portón, s ino  Mrda d a  carrizo,  

cono el res to  de los solares,  Puede tener  entre dos y cinco  habi- 

taciones;  algunas de ellas d e  l a d r i l l o ,  block o adobe, aunque prs 

doninan las  de carrizo. También hay algunos techos dettbbvedaIt o - 
 colado^^, pero son l a  t e j a ,  la l8n ina  de a lucinio  y e l  asbesto -- 

. los ~ a y o r i t z r i o s ,  Los t e c h o s  de paj6n y cañuela también son abun- 

dantes. Fuede que t a n g a n  a lguna  ventana d e  n e t a 1  o aunque S@ un 
agujero, Eo son raras las puer-tas de s o h r a  y madera, peso las de 

carrizo son myori tzr ias ,  E n . l a  rnayorfa de  los solares hay alguna 

habitaci6n ~ U Q  se en2les de  a l m c é n ;  los tlcorredorestl son nunero- 

sos t a m b i h .  Algunos  pocos  tienen una rús t i ca   l e t r ina ,  y cas i  to- 

dos un baEo compuesto d e  una cerca d e  carrizo., S610 en uno hay -- 
una carr-,a d e  resortes ,  pero los ttzpexcos -o catres  de tlliaderz o ca- 

r r i z o -  no son raros ;  la apLastar,-te myorfa duerme en petate. lulu-- 

chos tienen T.V., radio ,  consola, &quina d e  coser, una n e S j  a1- 

gunas si l l? .s ,  alacena,  refrigerador, a l g ú n  b a ú l ,  ropero,  alguna - 
grabadora y una b i c i c l e t a ,  No fa l tan  l a s  yun tas ,  los burros, alefin 

caballo,  las carretas ,  los chivos, 12s vacas, los puercos,  &c.,- 
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has. 9 veces so  contra t j  peones - sobre  todo  e n - l a  cosecl?a-,  pero- 

s e  acude & S  b i e n  a la  ~ ~ g u e l a g u e t ~ . r g  de t raba jo  con los parientes,  

Solar-U.!l. Tipo LIT .= Earda d e  c ~ r r i z o .  Posee dos o t r e s  ha- 

bitaciones,  aunque hay excepciones de cinco y seis. Ia aplastante 

mayoría de las  construcciones son d e  carrizo con techo- de cartbn, 

paj6n o lgmina; algunos pocos poseen una habitaci6n de adobe, que 

l a  &yor ia  euplea COEO a l t a r  y/o a l ~ a c é n .  Alguno  puede tener  techo 

de asbesto, Casi no hay ventanas, s ó l o  alguna  de hierro o un sim- 

ple  agujero en t m i  habitaci6n de adobe. LCZS puertas de madera y - 
solera scjlo existen en esas  construcciones d e  adobe;  pero son las 

de carrizo y 18mina las que predoEinan, A l g u n o  puede t e n e r   a l m c j n ,  

aunque en la mayorfa de los casos los dorEitorios también pueden- 

serv i r  de almacén, e incluso de. cocina. LOS f*corredcres" son raros, 

pero  exis ten,   Wdie   t iene   le tr ina  y como 'm50 hay una barda d e  ca I 

r r i z o  -y a veces n i  eso-. Todos duernen en petates ,  con unas pocas 

excepciones que l o  hacen en tapemos  de  carrizo. Los radios no -- 
son raros;   taqmco las gra'mdoras, aunque en  menor proporcibn; -- 
hay algunos que poseen T.V. y hasta  consola,  pero son pocos. Una- 

buena proporción posee msa, y mds aún s i L l a s ;  tampoco es  raro es 

contrar.  baúles o b i c i c l e t a s ,  pero nzdie t iene  refrigerador,  ala- 

cena, ropero,  tocadiscos o estufa. S610 cBnco poseen carre ta ;  a l -  
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Solar-V.D. !\!ir,o ?7?.- 5s e s t e  e l  s o u r  do las carencias,  d s  I' 
i que de  las existencias.  Fuede o no es tar  b a r d a d o  d e  carrizo. Iiay 

una o dos 1rnbi.tacione.s; s610 una V.g. t i e n e  t r e s ,  E l  Rater ia l  Ú n i  I 

co d e  l a s  parodies es  (31 carr izo,  aunque hay u n  caso coil una hlbitz 

ci6n d e  adobe, 'Los techos son d e  c:;..rt6n, cafíuela o lAn;ina, con al- 

gunas excepcionos de pajbn y una de t e j a .  :io My ventanas de n i n -  

guna'clase. Ias puertas son de carr izo  o ldcina y alguna d e  m6e-  'i 
m. No hay habitaciones  dedicadas e x c l u s i v a n s n t e  a a lmcén,  n i  por 

equivocaci6n; los d o r d t o r i o s  cunplen tambi6n con esa funcibn, y 

Las cocinas tambien s e  eRp1-n de darr~i tor ios ,  No e x i s t e n ,  con n ? . ~  

1 

' .  ! 

cho  menor razo'n, l o s  l fcorredorest f  o las l e t r i n a s ,  n i  siqui'era los 

baños de carr izo .  La gente duerme en p e t a t e s ,  y a veces n i  siqni.2 

t i e r ras   t raba jadas  a rnedias tambi6n son pocas.  Estos  son  los g e n .  

provisto  albergue una U.D. con sufi.dontss  recursos, por l o  cual- 

o p t 6  por  hacer una c las i f i cac i6n  en baso  a la g l o b a l i d a d  del PO: 

tencia1  econbmico. Sn v i r t u d  de ello, IS anterior  Lipologfa cu&- 
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U s  frecuencias de cada uno de los t i p o s  de & b r - U . D .  

fueron, en es te  caso, las sizuientes:  

En los dos priceros  niveles  se  concentra la mayorfa de- 

las actuales y pasadas autoridades, asf coa0 todos los comercian- 

.y  la  lsayoria de los  nigrantes y estuSiantes. Son def ini t iva-  

los  dos t i p o s  & S  d i n d d c o s  de la  comnidad. , +. i '1 

~ test '   del  pueblo, En esos 14 solares encontramos 14 en que hay rzi- jf 
r. 

I :l.') 
"- 

1 grantes a California,  1 a Eéxico, 1 a Carma,  2 t iendas,  una  pana ?.,, 
r,: u- 

"""-"----" - AL,! ,, 

' nes  -de  Ramposterfa, 29 de adobe, etc. 

x1 T i p o  I1 lo constituyen los desahogados propietarios- 1,) . '  
'. j , ,.: 

' I J. ;3 

, ,  

. .  ~ de  una adecuada propiedad  de t i e r r a s .  En esos  29 solares  se con-- q ' 

." ~ centran la mayoria de los migrantes: en 13 de ellos b y  16 de los j/ 

.. I ' 

i '  
, ' i ,/,:, i 

,* 
L ,  

_. . . - , ' ! ' , I  . 

actuales o antiguos n i g r a n t o s  a California;  en 2 hay 3 migrantes 

a I&ico,  Existen 4 t iendas,  2 maestros y un estudiante de Prepa- 

ra tor ia ,  2 nblineros, un albañil, u n  trabajador d e l  Cerrito y un 

soldado. 
L/" 

El T i p o  111 podrfa  decirse que constituye e l  grueso de 
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E l  T i p o  I V ,  o s a  l o s  ltpobrocitos*l, de  sus 18 solares 5 
son ocupados p o r  G.D.'s  dir igidas  p o r  mujeres y 2 por  nujeres so- 

las. 170 poseen t i e r r a s ,  aunque t r a m j a n  algunas a rredias; las -- 
U.D. femeninas venden t o r t i l l a  en San Pablo para rilc2ntenerse. I3y- 

t r e s   d g r a n t e s  a CaUfornia, uno a caxaca y dos a  erac cruz, ~610-  

hay un estudiante avanzado -sec~:ndaria-.  %stas U.?. s i e q r e  est& 

librando una d i f i c i l  lucha por soLreviv i r ,  

/ 

.~ -- -~ . - . - - .  . 
~ _*_I _____...- "' 

. .  
nes, con l o s  sig;uientes E S O S :  

Existe  un pronodio de 3.4 construcciones. p o r  so lar ,  que 



Y p o ~ e a m s  i n c l u f r  las siguimtes  proporciones: 

Doroitorios: 

- U.D. : # - 1: 1.4 
- U.%. : # - 1: o, 93 

Cocina S: 

4 . D .  : # - 1: 1. 

. - U.F. : .# - 1: O, 26 

Signif ica  que un 375% de l a s  U.D. y un ~ 7 , y  de las U.F. poseen a lp2  

cenes. 

n ~7 

Tiendas: 



Corredores: 

.- U.D. # - 1: O, 15 

- U.F. : # - 1: o, 11 
Cn 15$ d e  las U.D. y un 11$ de  las 11.3. poseen corredoros. 

TeEazcales: 

- U.D. : - I: O, O 3  

- U.F. : # It o. 02 

E n  37; de las U.D. y un zL de las U . F .  tienen t e m i c a l  en su solar. 

Eaños y letrinas de raaposterfa: 

I - C.D. : # 7 I: 0, 02 

.. ULF. : # .- 1: o, o1 
Un 3 de las U.D. y un l$ de las  U.F.tienen baño y letrina de n;am 

posterfa .  

Aparte de las construcciones  antes  citadas,  existen  tres 

l16ras1I y cinco portones d e  Eaaposterfa. 

31 CGPTr d e  1930 .registr6 lo siguiente: 
. .  a-ua PZXE: co 

EBbitantes por Vivienda 5.3 5.5 
Viviendas Fropias 79.8% 66 87; 

(Fuente: Kéxico,' 19814) 
. .  

El CCPV de 1950, a prop6sito de las viviendas en Santa 

Inés, i n f o r m  10 siguiente: 

# d e  viviendas en t o t a l  --- 184 

Ocupadns por propietarios --- 17 3 
I 1  It no propiet, -u- 11 

. .  

# viviendas con pozo "I  177 

# I' 11 dopdsito --- . 6 

if 11 sin agua "I 1 



Según datos de la CIJliP -Carnpafia Is1.  para l a  Erradicación 

del.Faludismo- en 1992 habfa 393 casas-habitación en Santa Inés,- 

donde v i d a n  1,136 personas. Fara 1933 ya habrfa 399 casas,  para- * 

una poblaci6n de 1,157 gente's. La GXF basa su informacih en los 

Y en l o  que concierne a la CantiGad de habitantes por - 
cada vivienda, e l  CGFV d e  1970 nos da estos  d.atas para Santa Inés: 

# DE ~&~~y~~-J--;:~$ 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 ó d s  

Viviendas 57 64 15 3 2 O O O O 

ocupantes 260 353 82 19. 20 O O O O 

Lo cual nos confir@- que e l  solar de dos Mbitaciones mfniEas es  

el i d e a l  para habitar. S i n  embargo, considero dercasiado elevado - 
e l  número de solares de u n  solo cuarto. 

-1% t er ia  le s .  

Conlo viu.os en la t i p o l o g i a  de l o s  soLares, e l  material- 

con el que se constl-uyen las  distinta.^ hbi tac iones   var ia  seSÚn - 
la capacidad econ6nica de sus ocupantes, desdo la bien cioentada- 

construcci6n d e  block ccn colado,  hasta el Jaca l  do carrizo y 18- 

aina de czrt6n;  quienes a pesar do 3er  tan opuostos, no se exclu- 

yen  mutuamente, s ino rds bien  conviven,  variando Únicaclente sus - 
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proporciones d e  solar a solar. 

Pero  antes, CORO referencia  comparativa, verecos las COG 

d ic iones  d e  la viv ienda en e l  c.30, de Oaxczca y en la 3ep. l:exica- 

En Santa I n e s ,  l o s  trateriales de l o s  

dos l o s  364 edif ic ios  del pueblo quo cons6 son - 

que estdn  construt 

los siguientes:  



Wrri zo 

CS. r r i  zo 
Carrizo 
Adobe 
Adobe 

T @TAL """"" 364 

10, GJ 

;# de viv.iendas en: 
S I < T  A i1.T E S stl~ PABLO 

Adobe 

Tabique 

I'ad era 

E4;rmpostcrTa O ' 3  :. 

c-tras -carr izo-  IS o 755 

4 .209 

O 1 

38 O 



" I  
I En Santa XnQs poseer una casa d e .  tnamposterla es  un me6.io 

de ganar cwtatus. -4quél que t i e n e  casa ftbu.enaff es  actnirado y envi- 
f r i  

diado p o r  sus vecinos y par ientes .  Sin emwrgo, tarnpoco es  n i n g u -  

na vergflenm v i v i r  en un jacal de carrizo y cartdn y sin  siquiera J 

, t ' :  i , 
$4 " J : '? 

:I"' i '  

servic ios  que el. carrizo y el 'pa ' j6n'  lo han rendido desde tier,pos- 

inmemorialos, El tn,bique nc es tan fresco. COMO e l  ventilado carri- 



requiere y no deja  escapar e l  calor cl;ando eds se necesita. Yoco- 

a SOCO van haciendose m n o s  l a s  casas con qsos s a t e r i a l e s ;  iihora 

10s ~ l p o ~ r e c i t o s t ~  ya no pueden conpmr E X  p a ~ t l n  que ya es c a r f s i m ,  O 

y 10 sustituyen con frdziles 1SDLinas d e  cartón o a l u d n i o  -sólo - 
10s t1ricotes" pueden coEprar h e n  aluroinio o asbesto-. 31 carrizo 

es a h  acces ib le ,  p o r  10 abundc'-nte que e s  en es tas  t i e r r a s ,  pero- 

tampoco es barato, Const ru i r  un2 habitacibn  de  carrizo y p a j 6 n  -- 
podfa  costar en 1982 entre 30  y 40 vil pesos; hacerla de carrizo-  

y cartón poclrfa costar  entre 10 y 15 mil pesos; pero hacerla de - 
. l a d r i l l o  y tlbóvedaft -no di2aGos de ltcoliiC:cfl- ROS costaria. unos -- 

~120,000,00, ya que ameritarfa  puertas y ventanas de solera,  p i s o  

de  cerento, aplanado i n t e r i o r ,  p i n t u r s ,  la forzosa  contratnci6n - 
del 11maestro" y SILS chalanes,  etc. 



Los dornitorios hacen un total cls 170, pero d e  e l l o s  s i  

IC 162 sirvec exclus ivn!xnte  de dormitorios; los ochc restantes - 
se eicplean tctlillrlen - -3- * c o m  c o c i m s  y s e  les contabiliza ccn esta  ca- 

%ego& en e l  t o t a l  CIO construcciones. 

Para e l   r e s t o  de las ccnstrucciones, l o s  ratoria. les  fuz 
ron los siGuientes: 

Carrizo y lam. 1 -12.5;;- O O O 

fl y t e j a  1 11 O O o 

%n lo que se refiere a los pisos,  un 15.7;; d e  las '  cons- 

t r u c c i o n e s  tienen p i s o  de cmenta  bmfíido, un bol$ cons2rvzn su - 
p i s o  de l a d r i l l o  p i n t a d o  y el r e s t a n t e  80,2$ su piso es de t i e r ra  

apisonada. sin excepción, t o d a s  Las h a b i t a c i o n e s  qne poseen piso- 

de c e m n t o  son las  de mac?posterfa'o d p , a $ o b e ;  las de l a d r i f l o  soil 

todas d e  adobe, y l as  d e  t i e r r a  son rfisticos j a c a l e s  d e  carrizo,  



, . , "- 

t a s  de madera, generalnents ya antizuas, y un 11.5$ ha colocado = 

puer tas d e  hierro. 

-T;'tiles, b:l;ebles y Aparatos, 

yambi6n varfan en n6nero y calidad s e g h  e l  t i p o  de so- b 

lar  a que se refiera.  S i n  embargo b y  dai.mos que-son satisfechos 

en cualquier solar, ya que sin esos  utens i l ios   ser ia  prtlcticamen- 

te imposible la supervivencia, 

Fer0  remitihdouo d e  nuevo a ni censo personal,  presento 

el siguiente cuadro: 

1:: e sa S 

silla S 

Eanquitos 

Cahas de resortes  

'I'apexcos de madera 
o carrizo 
Cucharas 

Tenedores 

Cuch i l l o s  

Clzas 

Alacena 

P;$quina de coser 

3ef r i g  erad or  

mules  

Rap ero S 



n a d i  O S 

T! .V. 

Conso las 

Tocadiscos 

Grahadoras 

4 4 

19 

10 

3 
49 

Dentro de o s t o s  objetcos, hay a l p n o s  que no muestran a& 

guna tendencia dindmica a m l t i p l i c a r s e ,   c o t o  son los hables, los 

tenedores, Los tocadiscos, l as  estufas, &c.,  rximtras que hay -- 
otros que est& creciendo en número muy r d p i d a m n t e ,  como ~ a s  t e= 

levisiones,, las  grakadoras, los refriseradores,  los  tapemos y c g  

m s ,  las mesas, l a s  sillas, etc. Otros se nantlenen estables,  co- 

mo las  ollas, los  cuchi l los ,  las bancas,  etc, ,   creciendo s610 si- 

crece el ndrriero de  U.D. 
. .  

E l  CGFV de 1970 nos dice  1or:siguiente: 

31 censo apunta 16 viviendas con gas, ccsa que me parece 

muy dudosa, yFL que nadie t i e n e  estufa - s b l o  uno- y se Re ' d i j o  que 

nunca antes habfa habido, 



Las herrazientas son tazbi6n u n  irrqlemento bgsico de la 

econoda d e  la C.>., y como e l   t r a b a i c  en el 'campo es e l  predomi- 

nante es 16gico que f i t i les  de es te  t i p c  sean cas i  los f i n i c o s  que 

se  encuentran en el 2csblo.  

L?' Yunta e s  el principzl  de  ellos; se t r a t a  de animales, 

pero son tonadas COEO un i n s t r u r e n t o ,   a l  igual  que el burro. De - 
las  116 U . 2 .  censadas anoté que 53 de ellas poseen yunta +O$-; - 

. algunas son dueRas de la asma, o t ras  sólo la poseen a mdias con 

01 ~ U Q E O ,  otros E ~ S  a penas t iecen E d . 2  yunta -un buey- y deben- 

conseguir la otra d t z d  con alguien cuando necesitan t r a t a j a r .  3 n  

t o t a l   r e e i s t r é  59 yuntas corqletas en La misma cantidad de  V.D.,- 

sin t o m r  en cuents a las Ilmedias yu?tas", que sdlo wan dos en - 
dos de las G.D. 

- 

LOS coq)leEentos de la yunta son los jugos -para arado 

cede que aquél que t i m o  carreta nc cuenta con yunta, s i n  eulsargo 

hay un conpadre o iiariento que se l a  presta de vez 0n cuando para 

t r a m j a r ,  con l a  condicibn  tg'cita do que. e l  favor serA correspon- 

dido cuando 6ste necesite la carreta. 

zits carretas so adquieren en Zimiitlc?n, donde se fabrican 

a h .  En 1932 una carreta podia cos tar ,  nuem, en%re 25 y 30 wil - 



p o s o s ;  usada, pero en buen estado, entre 15 y 20 mil. Las ruedas- 

son hachas d s  3u r i s iuo  mezquite, a1 igual  que el e j e ;  el resto es  

de p i n o  corr.6~. De B s  116 IJ.;3., 2" d e  ellas pcsei8.n carreta , una 

p o r  cada u n a ;  o S= quo e l  ZO.7fJ contaban con ese  i n s t r u m n t o .  -- 
I 

Corno vircos, no forzosatxente  coincide ser dueíio d e  ma carreta con 

ser dr:!eño d e  yunta, ~ucl%%s veces son coKprtidas entre una y otra 

U.D.., lo cual  t r a e  ven'tajss para arnbtzs. 

Los animales d e  carga tanibién pueden ser  considerados - 
1 
, herramientas d e  tra?:a jo, Los burros  son e l  pr incipal  d e  e l l o s ; '  en . .  

i 

mi censo r e z i s t r é  109 d e  e l l o s ,  distribuidos  entre 90 C.S., lo que 

, signif ica que u n  697; d e  la S C.3. poseen en -prozedio 1.3 burras. 31 

hul-ro e s  u2;iLfsimo: sirve cczo F.odio de carga y n s d i o  d e  transpoz 

t e  humano; r e s i s t e  una  carga de d s  de  100 3%. -un horibre y una - 
carga de a l fa l fa -  y es  bastsnte  resis'bente. Otro animal fitil, aun 

que tceaos d i f u n d i d o ,  e s  eL caballo; en S n t a  I d s  s610 los poseen 

quienes  tienen  recursos  suficientes. EX caballo ~ 6 1 0  8 s  u t i l i z a d o  

como  medio d e  trans?orte,  nucca como a n i w l  d e  carga. Foseer cabs 

110 da estatus a l  poseedor, y E-AS si l o  monta con una buena montg 

ra -silla y aparejos-, Zegistrk un  t o t a l  de  13 taba-llos, que eran 

.psefdos  por 9 U.O., o sea us 7.3% de 12s U . 3 ,  censadas. 

Un medio de transporte que so h?t popularizado  mcho  de 

unos cuantos años para a d :  la b i c i c l e t a .  Sobre todo l o s  36venes 

la uti l izan para t ranspor tarse   fdc i lxnte  y rgpido a San F.1blo p. 

ra llevar l e che ,  i r  a 13 secundaria, @tcb Los t ipos  I ,  I3 y 1x1 - 
de los solzres-U.D. poseen la totalidad do las b i c i c l e t a s ,  sin una 

tendencia a favorecor alguno it0 ellos. Eegistr6 58 de ellas en 43 



t e ,  con un prorzectio d e  1.2 b i c i c l s t a s  por cada U.3.  que las  posee, 

de  a l i E e n t o s  para increeentar e l  ni ímro do hombres y a n i ~ a l e s .  -- 
Adeds ,  e l  tra'bajo se orimta a 12 producci6n de cocest ibles  

(197% 33). Este ecotipo no ha menester de gran i n v e r s i h  en herr2 

mientas -capi ta l - ;  KISS bien s o l i c i t a   f u e r t e s  inversiones en traba_ 

jo tanto do .holr,Dros COEO de a n i w l e s .  

. .  -A lirr?a nta c i  bn. 
b 

ya en a n t e r i o r e s  cz'.pftulos he nencionado a la doficien-  

c i a   a l i m n t a r i a  de l a s  habi tantes  d e  Santa Inés como cclpable de- 

la myorfa  de sus enfermedades, vic ies ,  poco desarrol lo  f i s i c o  y 

mental, etc. S i n  osbargo, e s .  deficiencip. no es to ta lcea te  iqutz 
b l e  a factores  d e  orden econthico -que tienen mucho que ver-, s ino  

adultas,  cuyo an&li ,s is   ostmSr8f ico  (Arriola, 1982) detectó los - 



~ a .  dieta varia según los  d i a s  6e la sewma, la e s t a c i h  . j 

S 

d e l  aííp, los  recursos  farr,ihares, las  ceremonias, etc ,   Entre s e ~ z  

na y en d i a s  orr:i.mric\s e s  ~ n y  e s c u e t a :   f r i j o l e s   t o r t i l l a s ,   c h i l e ,  

a tole ,   chocolate ,  a veces huevo y ~ u y  ocasiomlr.:er,te earne. Se h~ 

cen t r e s  o cuatro coeidns  al d f a ;  por  la uiafiana r . ~ y  t e q r a n o  -5 6 

6 hs.- chocolate con agua, atole d e  . r d z ,  pan -s i  es que hay- y - 
t o r t i l l a s  con c h i l e ;  8 las 1O:OO hs, s e  a.lpn;uerza -en 91 cc211:po si 

se ha s z l i d o -   f r i j o l e s ,   t o r t i l l a s ,   c h i l e  y s i  hay, t e j a t e ;  p o r  12 

ta rde,  COI;:IC a las l5:OO h s ,  , ot ra  vez frijoles, t o r t i l l a s  y c h i l e ,  

d e  secana se  ven favorecidos pcrque y" so coqraron  c?lir:entos en- 

el t i a n g u i s  6el   v iernes  en' Ccctldn, asf que podr8 hzber p n ,  car- 

ne, huevo, pescado, r d s  frijol, d s  chiles,   cacao,  condimritos y 

hasta algimas gclcisinas para 1os.characcs;  bueno, Loslo m la me?i 

. .  

gadito" -de huevo-, e l  c h i h o l e  con huevo, el ca.ldo, e l  tassajo S a .  

lado, la sesina adobada, l a s  n!ec;ela's, e t c , ,   e t c ,  

La ostaci6n dol ar?o t i ene  rcucha influencia  sobre los 0- 

alimentos que se poflrdn consucir;  a d  por ejemplo, e l  ci:agulfn -- 
sdlo S A  come en SL: tsmporarla, que c o q r e n d e  de los m.e'ses d e  i u l i o  



t faE2.ri l l i tot1,  la carne de  cerdo, e l  cknrzpurrado, el chocolateatole,  

los taw.les d e  Eole ,  ch ip i l  o f r i j o l ,  e l  tepache, e l  t e j a t e  d e  -- 
coco, corozo o cacao, etc.  Pna boda o tffandanf:oll puede conslJr9ir - 
un t o r o  en los t r e s  dfa s  de f e s t e j o s ;  uc ixiutizo se conform con- 

dos o t r e s  chivos o algfin  puerco g r a n d e ,  3 s t a s   - f i e s t a s  despueblan 

de gal l inas  y guajolotes los solares. ,. 

For supuesto que la  cantidab de recursos c,on que cuenta 

e l  grupo donestico e s  doteminante en su dieta  diaria.   Quien po- 

S ~ Q  una m e 3  puede consurzir leche m8.s fdcilrrente que quien  ‘no la- 

t i e n e ;  aunque por costur.brs la  gente no 1s , c o n s u m  por consiiieraL 

lal1pewda” -les  indigesta-.  LOS m5s favorecidos  ingieren una. an?pl.ia 



tucibn d e l g a d a  y la incidencia d e  mfiltiples enfermedades, en su k 

mycrfa   infecc iosas ,  1.0s gordos de Santa in6s  pueden ser cor?tados 

con los dedos d e  las ranos; el porsonaje r d s  redondeado del pueblo 

pesaba 95 kilogranios, l o  cual   escandalisha ii l a  gente. 
L. 

-Vostido, 

3 s  ostatus  socioecon6nico no se refle2a necesariamente- 

en las ropas do la  gente. Los "ricotesfl  andaban tan m 1  vestidos- 

CORO los lfpoG,rocitosl';  acaso con huaraches 'do ae jor  calidad y pa2 

- .  



! talonss con C~OI'IOS renienclos. Sólo el hcmbre ttemprendedortf de quien 

1 hablamos anteriormente accstumbra usar bbsnas guayaberas,  botines 
i / y socibreros 4.0 p."na, 31  resto  se l e  puede adrriirar en el siguiente 

i a t u m d o :  
i 
',, I I C ~ . * * ~ ~ . . ~ ~ . -  '7.?*17 @ ~inisa, pan ta lbn  y ropa i n t e r i o r   c o d n ,  cclriiprnfios en 

p l a z a  de.Qcotldn; puczen s e r  cie a l g o d b n ,  polyester o cualquier -- 
otro  & a t e r i a l  t e x t i l ,  3e ordicario e s t a s  prendas poseen varios -- 
desgarrones y rerriien6os sobre rerriendos. Se est rena ropa sdlo -- 
cuando hay f i e s t a  que l o  anerite .  La m y o r f a  usa huaraches d e  dos  

y cuatro  correas, aunqus los l l r icotes l l  se llezan a. c o q r a r  de seis 

corrms. En la casa y en la c a l l e  pueden andar descalzos, pero -- 
cuando salen a t raba jar  o a otro pueblo  sisrqre  %men sus i;uara-- 

tos  cuando salen d . e l  pueblo, Todos u s a n  sorrbrero,  excepto los 

tudiantes;  antes se corlpraba sor&rero Ce p a l m  entrotejida,  pero- 

actualmente, COIUO en la rayor parte  de l a  región, s~ Esa sczbrero 

de p1dstic0,  qus dura t d s  y no se defcrca tanto c o m  al anter ior ,  

aunado a que es mAs barato -aunque un d d i c o  rm informÓ que crea 

hor,gos en e l  cuero cabelludo-. Todavfa hay algunos  Wbuelitosff -- 
que u t i l i m n  e l  vestuario  antisuo:  calz6n y caEisa .de gknnta, ~o.?í.& 

dar a la  cir?tura y rnorral oaxaqueño. 

J"UJER~S.- ~ s t n s  son & S  conservadoras en su atuendo, que tla r e s i s  

t i d o  a l  caMbio tcdos  estos años, E l  vestido  ordinario d e  h s  'nu& 

r e s  mayores de 20 aCos es   e l   s iguiente :  b l u s a  floreada de brillan - 
t e s  colores,  con nlanga corta y abombada, ornamentos con ofznos y 

encajes,  cus l lo  pequefio y ceiiidas a la cintura;  In falda no es  -- 
R ~ S  quo u n  corte  ordinario de t e l a  ,de ~ l o s  y tlasta'~.ds rmtros d e  - 
l a rgo ,  que SQ enrrollan a la  cintura y se ajus%an con un ttceiXdorll 
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Los niGos de Santa Inos  no son 

sus.  padres, sino p o r  la c o m n i d a d  en 

infancia ,  los pequeiíos paeden salir a la 

educzdos exc lus ivanon te -  

%cm.. 3esde su rids t ierna . 

c a l l e  y re??.cionarse con 

otros nifios y ac@stutubrarse y conocer I?- vier :  d e  la conunidad, -- 
Aprenden, sin que nadie se  los  d . i g a ,  que deben t r a t a r  con r e spe to  

a deteermina.da c lase  de gente; que todos t i enen  ur, r o l  que cumplir 

todos l o s  d ias ,  y quo ellos t a r d o  @ taeprano f'ormrgn parte d e  -- 

- 

esa estructura de los adul tos ,  Los nifios san incor?orados  rdgidz- 

Rente a la producción, aunque  sea en labcrcs secundarias: las ni- 

fías c u i d a n  de sus hermnitos ,  los niños cu idan  l o s  chivos y atrti-. 

pan chapu l ines ,  etc.  

de toda La vida social cie los adultos.  Ssto f svorece  que los  rr,enc, 

r e s ,  cobren  conciencia  terqranamente do su adscripcidn a SU conun& 

dad y tensan i d a 2  del correcto .deselr,neño d e  sus futuras ob l igzc ic  

nes, z11 l ibertad d e  que gomn los nifíos d e  Sznta Inés  es iaprosi2 

nante; no hcly ingos ic i6n  d e  parte d e  10s  a d u l t o s ,  pueden faltar  c7 

la escuela  sin que Los padres los amonesten, pueden correr y juear 1 

ha.sLa en el i n t e r i o r  d e l  Aguntan:iento, .&c. Los santainesinos son I 
1 

paares arcoros?sir.!os y queronqones; no es raro .observar a ufi horn- i] 
bre con su h i j o  d s  pcque6.o en brazos y repartiendo  caricias on-- 



zar su s e r v i c i o  a la cor:;,unidad c o w  p o l i c í a ,  Antes d e  esa edad se 

I ,  k b r 8  lla.rre:untti'.do" y sor8 un CiucIa-dRno Eaduro y productivo. 

-Sistew. educativo. 



prestadas por  e l  Ayuntaniento. 

Existe  tanbign en e l  pueblo  un sistem de castel laniza-  

ci6n d e  preprimria.  Viven en la  coizunidad dos m e s t r a s  y u n  maes 

t r o  especializados en 12 preparaci6n ~ i e  ninos zapotecos - e l l o s  1 x 1  

blan la lengua, pero s610 01 m e s t r o  e s  de aquf Eisno, l as  mes--  

t r a s  son d e l  v a l l e  de E t l a ,  cu370 z iz_n~teco es  amy diferente- ,  Tie-  

nen a su disposicidn dos aulas al.lado de La iglesia -de adobe y 

. t e j a -  y unos cuantos mesabancos y UT? senc i l lo  pizar rón .  3110s -- 

- 
- 

L Treparan a un proEe8io de 40 a 50 niEos cada azo, a quimes ense- 
ñan j uezos  y SQS primeras  nociones de castella.no, % t o s  rrzestros- 

viven aquf, el mestro  en su casa y las wes'cras en ua cuarto pres  - 

u n  a lbaGi1 ,  una enfermera, un  carpintero, una costurera,  etc. ,  y 

se dedicó  durante un afio a ens&arles  oficios a quienes  quisierxn 

aprender;  GesgraciadaEente el F d t s .  1:apL. de entonces no s o l i c i t 6  
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minentes, que podfan prestHrlos a 1 g h  cuarto donde vivir, hue- 

lla que d.eJaron 9 s  profunda, pues t o d o s  recuerdan c o ~  adntimcibn- 

a l o s  "ndistrost' de La I.lisibn, Cuando se d e s p i d i e r o n  del pue5lo - 
t ra jeron  a l  Ca l l s t  F o l k l ó r i c o  d e  la UAb-O a b a i l a r  en .la cancha - 
de Caslretbol,  quedando todo el uundo enczntado d e l  espectdculo. 

s i tuac ió r ,  escola-r'd,e santa Inés y su evolucidn la iie - 
t a l l a n  l o s  cerrsos: . .  

Fohlacibn Total 368 344 
Alfabetizados 34 1 

P o b l a c i h  T o t a l  299 343 . 

A l f a b e t i z a d o s  (1) 24 22 



10-14 

15-19 

20-29 

T @TALES: 

43 39 17 5 
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O. o 

p o r c i h  m& p r e p a r a d a  de la poblacibn se ubica entre 

l o s  10 y los .  24 años, lya que etltre e S s  edades un 92.8s de los -- 
hombres y un 82$ de Las mujeres han cursado, en promedio, 4.4 y - 
2.9 años de escolaridad respectivamente. Un total de 216 honbres- 

y 1-43 mujeres, o sea un 5404% y un 3703% de IB p o b l a c i 6 n  censada, 

han cursado  a l g h  grarlo de instruccibn., Pero sdlo  18 hombres y 6 

muderes estudian o e s t u d i a r o n  2% secundaria, la Normal O la Prep: 

ratoria ;  - e l l o  significa que s6lo un 4.5% y un 1.65 del t o t a l  regis - 
tirado poseen c a l i f i c a c i 6 n  superior a la p r i m a r i a ,  

" 

El promedio de escolaridad para e l  t o t a l  de la poblacíbn 

censada fue el siguiente: 

S i n  embargo esos datos no reflejan con propiedad el nivel  escolar 
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real d e  l o s  santainesinos; para ello es necesario  descontar a los 

menores de seis años,  que no tienen acceso al aprendizaje de  la .- 

primaria: 

. .  E l  grado de alfabetizaci6n  del pueblo l o  calcule toman- 

do como. base la poblacibn que ha cursado 20. grado de prim. o d s ,  

p que no existen a u t o d i d a c t a s  y los que sdlo cursaron o e s t g n  cur - 
sando e l  ler .  año, en general, no saben leer, ya sea niños o adu& 

tos ,  El resultado f u e  e l  siguiente: 

E l  promedio  de escolaridad, v i s t o  por t i p o s  de Solar-U.D. 

es e l  siguiente: 

.TIPO I: 

Hombres o-- 

Mujeres --- 208 1. a:os 

TIPO 11: 

134 i n d i v i d u o s  
111 11 
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TIPO 111: 

Hombres -0- 1.5 años --u 155 indiv iduos  
Mujeres -0- 00 9 11 "I 15 1 11 

TIPO IV: 

Hombres --- 0.4 afbs -=- 37 i n d i v i d u o s  
Mujeres 0-0 0.4 M "m 50 II 

m escolaridad es menor conforme menos recursos cuente- 

que la femenina l o  hace en un 67%. Por Tipos de Sobr-U.D. La PO- 

ESCOLAEZIDAD DE Lh FOBLACKOR DE SEIS'AEOS O &LAS: 
~ "" 

. _- 

TIPO I: 
Hombres -0- 3.5 años --- 51 i n d i v i d u o s  
Mujeres -0- 1. 9 II -0- 51 11 

'rIP0 11: 

Hombres o-- 2.9 años ---. 107 individuos 
M u  j eres --- 1.7 t1 

I" 97.  tl 

TIPO 111: 

Hombres --- 1.9 años --- 120 indiv iduos  
MU Seres -0- 1.2 I' --- 121 rt 

TIPO IV: 
Hombres -0.. 0.5 años --- 29 individuos 
Mujeres --- 0.5 --- 46 11 

En 1982, afio de los anteriores datos ,  habla s610 t r e s  - 
estudiantes de Normal en el censo y cuatro en el pueblo en su to= 

t a l i d a d ;  l a s  bnicas mujeres normalistas del pueblo eran, ambas, - 
de afuera, casadas con dos de los estudiantes anteriores. Para 1933 
ingresaron a la'Norma1 .2 6 3 hombres y l a  prinera mujer; a La Prg 

paratoria uno & S ,  aparte del  dnico que ya antes  existfa. Se dice 

que jam& ha habido a l g h  profesionista de n i v o l  superior 'origina 



a la escuela, 

-JB Escuela y la Comunidad, 

La escuela, con todo  y ser una insti tucith ya añeja en- 

! ./ el pueblo, no se Las ve todas  consigo en su trato y relaciones -- 
p .  1 con los vecinos, Ea s ido  v ic t im de multi tud de despojos y viola-  

cidn de sus aulas:  l e  han robado la totalidad'de su instalacidn - 
elhctrica,  dos bocims del  aparato de sonido, muchos rnesabancos,'- 

material didgctico,  fitiles de Unpieza, candados, etc, Los maestros 

han s u f r i d o  incluso arnemzas de muerte  de parte.de algljin padre de 

.. famil ia ,  que no q u i s o  que u n  maestro corrigiese a su hija mlcr ia  

da, 10 cual ocurrid en 1982; en esa ocasibn los raaestros acenazap 

ron con cerrar la  escueb, pidieron apoyo al Director d e  Educacidn 

Federal del Estado y a las fuerzas  Judiciales de z i r c a t l d n ,  quienes 

ordenaron al Pdte, Xp91, de Santa Inés que encarcelara al arnem%z?t4 

te i n d i v i d u o ,  lo que para variar no se l lev6 a cabo -miedo a reprs 

salias-, zit Direcci6n  Federal de Educacidn exigi6 garantfas para- 

los maestros e incluso se habld de que la pol ic ia  estatal encarce - 
larfa a ese i n d i v i d u o ;  6ste sb lo  se desapareci6 un tiempo, pero - 

i 

los maestros, e incluso uno de ellos, que debe varias v idas ,  ofre  - 
c i b  lldescontarsolt a ese hon;bre s i  v o l v i a  a arnenaz;rrlos, Sin embz 

http://parte.de
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go, la genaralidad d e l  pueblo se rnostrd indiferente hacia este -- 
problem y no se logrd gran .cosa. A l  afio siguiente, en m r z o  de - 
1983, escuela fue forzada, despojada y naltratados SUS muebles 

con machetes; i n c l u s o  se  introdujeron  chivos como si fuera  pese- 

bre. Esto fué e l  colmo, que ncotivd que viniess la supervisora de 

ZiaatL& a exigirle al Pdte.  MpaL que pusiera fin a esos ultrajes 

y que se castigara 8 los culpables; se nombr6 La Conisibn de --- 
obras Nateriales para que junto con la Presidencia  reuniera  recur 

sos para b a r d e a r  la escuela y se reparen los p nunerosfsimos da- 

. (31 

.-. 

filos . 
""""" 

(3) Oficio enviado por e l  Director de la Escuela a l  Pdte, l.:paL: 
Escuela  Rural  Federal  I1Ignacio mragozatl 

santa Intis Yatzechi, Zim., oax. 
Asunto:  saqueo del  sal& d e  clases de 
La escuela  primaria, 

, Clave 2GDPR109'3 3. 

14 de marzo de 1983. 
C. Crescencio  Semstitln Cruz 
Pdte, MpaL. Constitucional 

E l  que suscribe  prof. Rosendo Fidel Ldpez Cauar i l lo ,  Di 
rector  del d i c h o  plantel con todo respeto me d i r i j o  a su honoraz 
ble  cargo, para inforzarle lo que acontece en el sa16n de clases- 
del  20. grado trupo ttBll. 

E l  d a de hoy a las 7:30 hs, el 14 de w r z o  del presen- 
t e  año de 1933 'me presenté con e l  aaestro d e  $rupo p r o f .  J u l i o  Rg 
mirez Ldpez xaestro de dicho safhn, me observo la violacibn y de- 
saparicidn d e l  candado, lledndose consigo un mueble fie respaldo- 
t i p o  t i j e r a ,  daíiando l o s  demds con nachete, y destruccida d e l  ma- 
t e r i a l  diddctico como la introducci6n de animales  cabrfos. 

Lo hago de su cmociuiento y tonar medidas adecuadas en 
e l  Caso ya que esto ha sido ya un hdbito.de los uisc;os vecinos de 
la comunidad, para mayor constancia e l  C. prof .  no trabajafd en el 
salbn para que pueda detectar los daños que fueron cczusados  en e l  
mi. smo. 

PRE.SENT E 0 

Respetuosarcente. 
EL Director de la Sscuela. 

Prof.  Rosendo F. 1hpez Car;iarill.o, 
LOCR - 470301 

C. C.^, Director  Federal cle Educacibn, Supervimra de ZiEatMn, -- 
Agente del Kinisterio Ptíblico de Zima.t;l& y al Gobernador del Es- 
tado. 

http://hdbito.de
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Ia myorfa de los mestros tienen pedido su cambio a -- 
cualquier  otra corrunidad, incluso &S l e j am.  E l  pueblo no ha sa- 

bido responderles con un apoyo que vaya d s  all€! de h s  puras pa- 

labras. TOCIOS saben quienes son los  culpables de estos  a c t o s  mn- 
dcfucos, pues en sus casas  tienen los objetos robados -yo lo c o n .  . 

tat&, pero nadie se atreve a haces nada,  todo por e l  faatioso a e d o  

la escuela y los mestros han tenido hasta e l  presante- 

una influencia  lirr5tada sobre la vida y penSamientos de la co~un& 

dad. Los padres no se  interesan en l o  d s  mfnirno en el deseEpeño 

escolar de SUS h i j o s ;  asisten a Las asarcbleas como una obligaci6n 

Un padre puede enviar a su h i j o  a la escuela rnds para - 
quitgrselo de encima l a s  aiaiianas o con el deseo de que aprenda -- 

i aunque sea l o  &&S indispensable. Cuando necesita del tratxtjo  del- 

h i j o ,  6ste deja de a s i s t i r ,  sin d s .  Los w e s t r o s  t ienen que ha-- 

cer "campafiat1 para que se inscriban los nifios, incluso de casa en 

casa. Yo ful t e s t i g o  de que rcuchas nadres niegan tener hijos pequs 

/ 

60s para no tenerlos que enviar a la escuela -o a vacunar-. 

. . 
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-patrones de  líatrirnonio. 

E l  niatrimbnio, o sea la u n i h  social  y sexual de un horn - 
bre con una mujer, es el primer paso para la integracidn d e  una - 
Unidad Econhica Doméstica independiente, P o r  matrimonio entiendo 

toda' clase de esas uniones, no importando que carezcan del racon0 

cimiento legal o re l ig ioso ,  pero que curtplan  con sus funciones 0.. 

productivas y reproductivas y que tiendan a forrr!ar una U.D. 

E l  procedimiento matrimonial Illds- combn  en Santa I n &  es 

el "roboll de la novia, aunque d s  propiamente se le deberfa 1la-W 

. .  mar *rhufda" can la novia, y8 que siempre se hace con e l  consenti- 

rcisnto de ésta -que en otros  Lugares  de La repdblica puede hacerse 

s i n  61-, auqque a espaldas de sus padres -de e l la  y hasta l o s  de 

619. E l  modelo r%deallt de mtrimonio recomendado por I;t tradicidn 

exige la peticidn de la novia por parte de los padres d e l  novio,- 

j u n t o  con una buena cantidad de gastos y ceremonias, raz6n por la 

cual sea tan concurrido el nada propio método anterior. La pet;i-- 

ci6n nomal debe i r  acompañada de obsequios &cia  los padres de - 
la rnuctscha, como podrfa ser un buey o una vaca lechera  -si es p c  

slble- y una buena cantidad de pan -varios chiquihuites-, chocola_ 

te, mole, mezcal, e tc ,  se fija la fecha del matrirconio religioso, 

c i v i l  o ambos, cuyos gastos deben ser SQfragados por la fanil ia  - 

servicios de una tlpalera", es decir ,  una alcahueta, que tenga ac- 
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i ceso a la pretendida para que la convenza de i r s e  cc?n 61. S i  el la  

acepta -y esto es  l o  mds frecuente- acuerdan e l  dia en que no 09- 

t 6 n  los padres de e l la  o en  que la nanden al molino para huirse - I: 

con e l  novio, a quien a  penas cmoce. El muchacljo sufrird los re- i 
gaños de su fanilia y l o s  desprecios de la misma, pero finalmente 

ceder&, ya que es un “fait accoql i l ’  y Los padres hicieron l o  -- t 
mismo cuando se unieron. El paso siguiente s e d  reconciliarse con t 7 

I 
i 

E 

’ la  herida familia de la novia, para l o  cual e l  pahre del  much9cho, 

j u n t o  con un “chigoltt -padrino, e l  que porta la voz- ir8 a la ca- 

sa de aquéllos con algunos sencillos presentes que colocarg en su 

altar -mezcaL, chocolate, pan, velas, etc.-, y luego de una oraci6n 

se i n i c i a d  el alegato ,  todos parados, con la mutilada faniilia, - 
que e x i g i d  pronto matrimonio, alguna ventaja  econ6aica y otras - 
ganancias que ’raramente conseguid. Al f inal  siempre se llega a n 

un acuerdo -no bay E ~ S  reaiedio, p que todo esta consunlado- y los 

consuegros  hacen Las paces, el novio v e n d d  a presentarles sus - 
respetos a sus nuevos fani,l iares y l o s  alimentos y bebidas comen- 

mrdn a circular alegremente, quedando sellada y reconocida la re .-. 

pentina unibn. E l  novio puede que tenga sb lo  17 6 18 años y su -- 
consorte unos 15 6 16, incluso menos, pero eso no escandaliza a - 
nadie pues son regla, no excepcibn. 

LOS llfandangostt o bodas son grandes y costosos  festejos. 

En 1982 uno regular podia absoher  entre 50 y 100 mi.l..pesos; inclg 

SO hubo uno de 150 rcil -en solar Tipo 1, por supuesto-. Por regla 

general un fandango cuesta l o  que una yunta,  por l o  ‘que hay que - 
vender 6sta  en caso de mtr in :onio  en l & ,  familia. Las, f i es tas  duran 

de t r e s  a cuatro dias, incluso & S ;  d i s t r i b u i d o s  a d :  

5dbado , 0-0 Despedida de la. novia en su casa 
Domingo 0-0 Boda Y primer dfa de fandango 



Lunes -0- 20. dfn do fandango 

Eart es 0-1 3er. dfa de fandango 
4 

Quien a s 1  l o  desee podrd bacer rloctavart en e l  siguiente domingo,- 

segfin sus posibilidades econ6micas. 

No existen p r o h i b i c i o n e s  n i  prescripciones  mtrimonia-- 

les  de ninguna  c lase;  a lo d s  hay cierta llpresidnlt do la familia * 

, hacia el joven para que escoja una rcuchacba d e  c ierto n i v e l  socig 

econbmico, que garantice una buena dote en t i e r ras  pzra e l  nuevo- 

matrimonio; claro que estas  predileccioqes no siempre son satisfe 

chas por e l  joven, quien termina p o r  escojer con completa libertad 

a quien mds l e  satisfaga. NO son nada raros los casos ea que un - 
hombre progrese rgpidamente luego  de unirse a una mujer bien p r o -  

vdda de algunos terrenos por .sus padres; tampoco son raros l o s  - 
hombres que viven en e l  solar heredad d e  su consorte, aunque sean 

ellos los jefes de. la familia. No e x i s t e  una clara endogada al - 
interior de los cuatro  Tip~os socioeconómicos enumerados; hay & S  

bien un nutrido intercambio de mujeres y hombres de un nivel ha-- 

cia los o t r o s ,  lo cual f a c i l i t a  la flexibilidad  estructural de la 

comunidad, facilitando e l  ascenso -y descenso- de i n d i v i d u o s  de 0 

una capa a otra en un relativamente c o r t o  perfodo de tieapo. 

s Existen datos en los CGPV desde 1930 a 1970 qua indican  

la evolucidn del matrimonio o el E s t a d o  C i v i l  en el pueblo: e .. 
1930: HONBRES MY JmES 

. Foblaci6n T o t a l  368 
Con 15 años o d s  Hombres 214 
Con 13 años o & S  b1ujeres O 
Solteros nayores d e  15 6 13 
afios respectivamnte 14 - 
casados 5610 por el c i v i l  5 

Unidn Libre 66 

II 11 11 la iglesia 
If por 'ambas leyes .?y$= . .  

344 
o 

220 

4 4  
8 

48 
O 

49 
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Viudos 
Divorciados 

1940: H@Nf3RES 

Poblacibn Total 299 
Con 15 años o mds Hombres  16 O 
Can 13 años o d s  I.Iujeres O 
Solteros Eayores d e ,  , . 27 
Casados s6lo por e l  c i v i l  1 

t l  t l  la i g  lesia 33 
'1 por ambas leyes 29 

Unidn Libre 69 
Viudos 1 .  
Divorciados O 

1950: 

PobLaci6n Tota l  
. Con' 16 afios o m& Hambres 

. .  Con 14 años o & S  f.:ujeres 
Solteros Eayores de... 
I.Iatrimonio C i v i l  
Katrimonio Religioso 
Ambos 
Uni6n Libre 
Viudos . ,  

Divorciados 

1960: 

Poblacibn Total 
kíayores de 15 años Eombres 
Yayores d e  12 afios Hujeres 
Solteros myoras de.. . 
~ 6 1 0  civi  1 
~ 6 1 0  religioso 
Ambos ' 

Uni6n U b r e  
Viudos 
Divorciados 
No indicado 

197 O: 

Poblacih  Total ,; 

Poblacidn rcayor de 12 afios 
Solteros 
Matrimonio Civil 
Idatrimonio Religioso 
Arnbos 
Unidn Libre 
Viudos 
Divorciados I 

Separados 

H@bBRES 

405 
220 

O 
35 
10 

6 5P 
52 
2 
O 

O 
118 

EObiBREX 

384 
248 
79 
8 
24 
67 
62 
8 
O 
O 

1 

, NWERES 

343 
O 

218 
4 
1 

33 

t! O 

MUJERES 

408 
O 

26 O 
37 
11 
58 
62 

;t 
O 

MUJERES 

66 
63 
32 
3 
3 
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E& ndmero de solteros tPirsculino va creciendo en térrrinos absolutos 

y relativos, posiblemente debido a un aumento  en el promdio de - 
edad al unirse en matrimonio. E l  porcentaje de mujeres solteras - 
maestra mayor estabilidad  situandose  alrededor do l a  quinta  parte 

de las que tienen edad ltcasaderatt. 

. (  

'I Los matrimonios civi les  son cada vez d s  numerosos, debido t a l  vez 

$r que son la solucibn dpida y barata de los l'roboslt de las novias. 

T a n ? b i h  son cada vet  ids  numerosos los mtrimonios por anbas leyes, 

pero creo que corresponden a las parejas ttmaduraslt, ya que genera2 

riente La ceremonia, c ivi l  antecede hasta por varios años a la re& 

giosa er~ los casos de "r0bo"j hasta que la pareja -o la familia - 
d e l  novio- r e b  su f i c i en te s  recursos para efectuar.  e l  llfandangott 

que implica la boda religiosa. La Uni6n U b r e  es un nbtodo bastas 

i 



m1 del matrimcnio, lejana a las ideas d e   pecado", ~~anasiato",  - 
etc ,  de la sociedad mestiza, 

E l  mrido y La esposa santainesinos son may f ieles  131 - 
uno hacia e l  otro. E l l o  no implica que el ndmero de abandonos sea 

pequeño, sobre todo por c a u s a  de ausencia de hiJos por esterilidad 

o abortos  coasecutivos. Las parejas'por lo general son muy estables 

41 para toda la vida; se dan muchos casos en que los matrimonios - 
jdvenes tienen  dificultades, pero al llegar a cierta madurez se - 
estabilizan cotrpletamente, gracias a los  hijos, 

-Residencia . 

parejas es la pa t r iboca l ,  E l  muchacho  que Itroba" a la novia la -- 
lleva a La casa de sus padres, de donde no saldrdn n i  abn después 

del nratrimonio, $i e l  muchacho es de los mayor'es de la familia, - 
su padre tend& la obligacibn moral  de darle .un solar propio, p s  

ro para esto pueden pasar muchos aiíos. S i  es d e  los hijos mds chi 

COS, podrd aspirar a quedarse con el solar paterno al morir SU -- 
progenitos, En caso de que e l  solar sea lo bastante grande, el pg 

dre lo d i v i d i d  entre su5 h i j o s  varones, d i v i s i 6 n  que se realiza- 

rd al tcorir aqu& Ias nuchachas pueden Eecibir de sus padres -- 
algbn(os) pedazo(s) de t ier ra  al casarse, s i  es que la familia - 
tiene los medios, pero s610 en raras ocasicr,es -cuando no hay hi- 

jos  varones- el solar d e  sus padres. En algunos caeos los h i j o s  - 
comprardn por e U o s  mismos su solar, pero son los menos. 

\ 

- ,  
i 
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Como vimos antes, a cada U.D. corresponde aproximadamen 

te un solar,  aunque hay casos  raros en que en un mismo solar con- 

viven dos de ellas. .  Cuando una pareja llega a la madurez, casi  -? 

siempre es ya poseedora de la casa donde v i v e ,  ya sea por a d q u i Q  

ci6n o por  muerte de sus progenitores. Xuchas de.las familias d e l  

tipo ST1 y hasta IS1 viven en solar  prestado, ya que son muy "pobr_e 

citas" ;  en santa. xnés no se rentan l o s  solares,  sino que son pres 

tados  solidariamnte a alguien que l o  necesita  pero no puede ha-- 

cerse de uno. E l  precio  comercial d e  estos  terrenos no era muy -- 
elevado en 1982: uno regular, de 20 x 40 metros (800 m*) podfa ad - 
quirirse en 20 6 25 mil pesos; no hay g r a n  demanda de ellos y e x i s  

a. 

- 

.- 

ten varios valdios o abandonados por  sus dueños, 

-Relaciones de Parentesco. 

Ij ~1 parentesco, como -relaci6n  social,  tiene una enorme - 
importancia en 01 pueblo, ya que constituye todo un sistema de so - I Udarirlad que asegura la supervivencia del  i n d i v i d u o  y la familia 

\ en su totalidad, Ia red de relaciones de parentesco real y art i f& 

cia1 te jen una intrincadfsicna t ram,  donde es imposible encon- 

trar UQ i n d i v i d h o  aislado, no importando su posicidn socioeconb$ 

ca, SU edad O SU l u g a r  de origen. En Las celebraciones se da un - 

1 
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t rato ,  sino e l  de fi1sefior** o Gui!! -catrfn-, Los primos y sobrinos- 

de segundo y hasta tercer grado son reconocidos y tratados con fg 
m i l i a r i d a d ,  Ea lfnea  ascendente el santainesino tiene  referencia- 

hasta sus abuelos y hasta bisabuelos -si  vivieron lo suficiente-, 

pero'na es raro que alguien no recuerde ai siquiera sus abuelos.- 

i nico u horizontal se exbiende hasta el segundo y tercer grado,  i& 
I 
j cluso & S ;  ello refleja la importancia vita1 que tiene para el =- 

i santainesino el relacionarse con e l  dximo de sus contempordneos- 

; generacionales para asegurar su supervivencia. 

1 
I 

I 
i 

! 
L. 

Los apellidos son un factor importante en la identifica - 
ci6n da parentescos; aquellos son relativamente  pocos, concentra; 

do unos cuantos a la mayorfa de la poblaci6n. Ta frecuencia de -- 
los primeros apel l idos  en el p a d r h  electoral de 1932, en 301 h q  

AYELIJ: DO : # % APELLIDO% P 
Lui s 
Herndndez 
P lvarado 
P a d i l l a  
Daneche. 
Antonio 
chdvez 
Lucas 
F6ndez 
soriano 
Alfonso 
Arellanes 
Be nega s 
Elv i ro  
Guzndn 
Wnnel 

. &aria 
)<ora les 
Rivero 
Velazquez 
Villanuera 
Zaavencio 

6 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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En total son 44 apellidos, de l o s  cuales los cinco p r i -  

meros concentran a l  50.2$ del  to ta l   de l  padrdn y XOS 21 &S nume- 

rosos conformn el. 90.8$. Es fhil deducir que quien cuente con. - 
a l g d n  apellido d e  los m& importantes dispone de una  buena canti- 

dad do parientes. 
I 

-Parentesco Ritual o Compadrazgo. 

E l  Parenterrco Ri tual ,   Art i f ic ia l ,  Compadrazgo o "Cornpa- 

! drinazgo" es una institucidn  bastante  desarrollada en este pueblo, 

; Por su medio se  intenta fortalecer los lazos sociales con perso-- j 

' I 1 nas que de alguoa manera garanticen'un socorro en caso de necesi- 
E 

; I dad, una amistad con quien contar, prest ig io ,  ventajas  econduicas 

'I, o sociales,  la seguridad de los ahijados,  etc. La relacibn de cos 

padrazgo se puede establecer por muchos rrredios: bautizo, confirzg 

o i h ,  presentacidn a l  templo, matrimonio, fin de etapas  escolares 

-primaria,  secundaria, Normal-, 'etc. Se puede ser coapadre hasta-. 

"d.8. bhivolt cuando 6ste  es preparado en birria a1 es t i lo  de Qaxaca 

' conllevan una serie de obligaciones de una y otre. parte, DescribL 

r6 algunos de estos  procesos: 

Compadrazgo de BAUTIZO.- El dia señalado para e l  efec to  los padres 

del bebe -siempre se  bautizan a los pocos dias de nacidos- lleva- 

rdn una canasta a la casa de los futuros padrinos con su 11tantof1, 

que se  compone de tortillas,  atole,  chocolate,  carne, mole, -etc,- 

De ahi parten a la ig les ia ,  genoralmente la de San Pablo,  que es- 

la parroquia; se celebra el ritual cat6lico  comh, quedando selL3 - 
do el compr01fjso. E l  obligado feste jo  se verifica en casa de los- 

padres, donde ya espera una buena cantidad de amigos y parientes, 

mientras quo La cocina efervesce  actividad. El padrino, a l  momento 
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de llegar, enciende una- llruedall -estructura de. carrizo coa potenlj 

t e s  cohetes- para anunciar el. bautismo. E l  ahijado o ahijada  reci 

be como obsequio ropa o enseres  necesarios y acto seguido se  re-- 

parten monedas entre los presentes. Los padrinos aportan parte de 

- 

la abundante  bebida alcohblica, generalmente compuesta de la &err& 

b l e  combinaciih de nezcal, cervezas, 

oluso hasta bebidas%mportadastt como 

que son ingeridos  sin  discriminacidn 

brandy, jerez y vermouth, i2 

e l  tequila o e l  aguardiente, 

de sexo o condicibn. Los 

partidores" se encargan  de  emborrachar a l  punto a la concurrencia. 

f iesta  seguid,  aún sin los padr inos ,  hasta la nafiana siguien- 

t e ,  continudndose, aunque sin tanto  esplendor, por otros dos dias 

con ligeras  interrupciones para e l  sueño, hasta completar los t res  

que dicta la tradici6n de fes te jar ,  a mds de la llootava~I a los -- 
'_  ocho dfas despues, que da por  culminada la celebraci6n  del Mutis 

mo. Este t i p o  de compadrazgo e s  considerado como el mds i!npor-tan- 

Compadrazgo d e  CONFIRI%CICI?.- Se- efectda s6lo ría  cada veaida de - 
obispo'(, ya que &te -Bartolorn6 Carrasca- viene a San Pablo de -- 
cuando  en  cuando a confirmar a l o s  niíios. Tambien en este caso se 

nombran padrinos,  quienes  llevan a l  n i 6 0  ante el obispo, quien -- 
l a s  da una pequeña cachetada como señal de confirmacibn. Es menos 

u.Sua1 este  t ipo de pad2inazgo. 

Compadrazgo  de P R E S ~ A C I O N  A L  TDPL0.- Yo supongo  que 8 e s t e   r i t o  

catdloco corresponde e l  @tlevantarH a un niño o ser su "padrino de 

 rosario^^. Se necesitan t res  reliquias: un rosario -de cuentas e k 

. .  

*. 

hilo- con una cruz si es niño o medalla d e  la v i rgen  s i  es.niña,- 

un escapulario y un  %vangeliott -corazbn da trapo que contiene al 
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cidn de una de Las reLiquias o de las t r e s  a la vez. Un cura las- 

ño Y se l e  da una vela, persigndndolo. Luego de rezar .una oraci6n 

junto a 61 e l  padrino le coloca la vela a l  santo de la devoci&,- 

Se le obsequia al pequeño una @uda de ropa o ale612 juguete,  Este- 

padrinazgo es de los Gfs socorridos, por SU senci3-1ez. La to ta l i -  

dad de mis ahijados -cinco- los l levé a   lev ant art^, 

Padrinazgo de €+ATRIKOKLO.- E l  padrino o padrinos  de matrimonio -- 
’ ’ tienen la obligacibn de regalar a la pareja un bad1 -antes- o un 

ropero ahora-. Es tanbien una relaci6n muy comdn, pues los  con-- 

suegros ganan nuevos  compadres. que facilitardn  la supervivencia - 
d e l  nuevo natrirr,onio. 

/” 

i Padrinazgo ESCOULR.- Se nombra tambien padr inos  para e l  término de 
‘, 

la primaria,  secundaria o- Korml. se le regala a l  ahijado un ramo 

’ de flores a l  recibir  su certificado de estudios y a l g h  &Jeto -- 
-reloj, ropa, e t ~ . - ,  Tambitin es una r e l a c i h  muy socorrida, g r a o -  

: cias a ? cual  los maestros de la Escuela  Pria.aria y la preprima- 

k ria han ganado compadres y ccnfianza a l  interior.  del pueblo, des- 
I 

de que se instituyd e s t a  costumbre en 3ia comunidad en 1982. 

EQ repetidas  ocasiones me ha referido a los 11coEpadres” 

de San Pablo, y ello es debido a que casi ningfin j e f e  de familia 

de Santa I d s  carece de algÚn(os) en aquel pueblo vecino. B y  que 

hacer notar que son los de ese pueblo los que apadrinan a los hi.+ 

30s de los  vecinos  santainecos. Es tos  ppetenden conseguir  venta- 

jas econ6rnicas y proteccibn  efectiva en e l  mundo mestizo. para sus 

h i j o s ,  ya que el compadre de S a n  Fablo l e s  permitir8  cultivar en 



,. . -284- 

medierfa los terrenos de éste, les prestar8 e l  tractor -o les COG 

brartf menos-, les dard avent6n en  su camioneta y en dado caso ayu 

dar8 a los ahijados a estudiar la secundaria y t a l  vez la Normal. 

Entre estos dos pueblos existe una relacibn de flpadrinazgo*l de -- 
San Pablo hacia Santa I n e s ,  l o  cual no ocurre con ningún otro pue 

blo  vecino, 

- 

lo sic u i  e n t  e: 

PROCEDENCIA : U.D. Q U E  POSEEXI 
ALGUN CCDADRE: 

San Fablo Euixtepec 
anta  Inés yatzechi 

. Zimatlgn 
. . Santiago 6 p b s t o l  

Oaxaca, @ax* 
Tlacolula 
Santa Gertrudis 
Ocot M n  
San Antonino C, Ve 
San Kiguel  Tilquiapan 
J u q u i  la 
Guelatod 
Zaac h i  la 
Santo !Cords Janiltepec 
Santa Ana Tlapacop 
Santa Lucia ccotl4n 
Texas, @ax, 
México, D.F. 
Veracruz 
Tapachula, chis. 
Esquipulas, Guatemla 

96 
57 
13 
11 
10 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

los padres y abuelos de los padres y padrinos del  ahijado, siendo ! 
:y obl igator io  a todos e l  tratarse de  compadres.. Esto  hace pensar -- \' que la ralaci6n de  conpadrazgo es tomada con d s  hfasis  como una 1 . u n i d n  de familias o alianza de grupos: '. 
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A Padrinazgo I +""""-" 1 

Tener un coEpadre es contar con un pariente que est& 0- 

obligado moralmente -asf corno uno mismo- 2' ayudarnos, ya sea dgn- 

donos posada en su casa, prestdndonos dinero,  facilitdndoaos'sus- 

. recursos -tractor, yunta, cadoneta,  influencias,  etc.-, ayuda pz 

ra los ahijados, etc. 

Yo me vi envuelto bn toda esta t ram de relaciones y corn - 
padrazgos de la gente de Santa Inés; incluso yo mismo poseo cinco 

ahijados en el pueblo,  cinco compadres directos,  cinco comadres 4 

dierctas,   tres cotqpdres indirectos -padres de rois. conpadres- y - 
t r e s  comadres indirectas.  Gracias a ellos pude acceder a La con-. 

fianza de  loucha gente y a la mayor parte de la infornaci6a que -- 
contiene  este  trabajo. 

-m Familia. 
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Sobre este concepto yo desarrollo el de rt';Jnidad Familiartf -C.F.-, 

con la Ligera variante de que en e l l a  incluyo a 10s parientes SO- 

j l i tar ios  sin fairkilia, t a l e s  como b wdre o e l  padre viudos, algfin 

tfo, abuelo, ,primo, harmano, sobrino,  etc. Cuando una DOF. se cons 

t i t u y e  en independiente de Las otras formando una Unidad de pro- 

ducci6n-Consumo se convierte en una Vnidad Econdmica aon&stica, 0 

siEplemente una t'nidad Dordstica -C.D.-, la cual puede estar  inte 

I .  g r a m  por  s6lo una U . F . ,  sobre todo si es 'joven, pero  tanbien Due 
" 

de incluir  dos,  t res  y hasta cuatro  familias, formando lo que yo 

llamo una Unidad Dasdstica ltComplejatt o ltAmpliatl en e s t e  caso, o 

ftsimplelt o 1tRestringida" en aquél, 
\ 

r Ya di j imos  que se censaron en 105 solares dT.H.- una -- 
cant idad de 167 U.P. y 116 U.D. DQ estas dltitas se detectaron 37 

que estaban conpuestas por m& de una U.F.; es decir que un 3l.%. 

Lde las U.D. son Womplejasft o IIAlcpLiasrr. Recordemos  que el proue- 

dio de integrantes de afnba.s unidades fu6 de 4.7 parson- a s  en cada 

U.F. y 6.7 por cada U.D. Veamos ahora los da9os referentes a cada 

Tipo de Sa1ar"LT.D: 

TIPO 1 

HOKBRÉS 71 

MUJERES . 71 

# Solares -U.H.- St 

# Unidades Familiares 35 
Individuos por  U.F. 4 
# Unidades Dodsticas 18 

I n d i v i d u o s  por U.D. 7.9 

# U.D. Complejas 10 

U.D. Complejas !.$S o $7 ".". ,J 

Promedio edad Hombres 22.6 
II 11 1:ujares. 21.4 

' .  , ~, . "  
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Podemos resumir los anteriores  datos en l o  siguiente: - 
U s  Unidades Domésticas, 8 mayor nivel sociescon6mico,  tienden a- 

en Complejas, conipuestas p o r  Unidades Fami l iares de - 
OCOS miembros; asimismo las U.D. del grupo I sona las m&s maduras, 

omo l o  demuestra el promedio de edad, que es myor que en 10s Ti - 
os 11 y 1x1; e1 grupo IV tiene u n a  fuerte proporcidn de mujeres- 

olas F ancianas, con pocos varones pero tambien d e  edad. Podemos 

sacar la conclusi6n de  que las Cnidades Dodstioas Coqlej&t_%i.fp 
__".__I__ 

-- ".. - ". 

nen actualmente mayores facilidades para sobrevivir e incluso el2 

p r  SU nivel de vida; en ellas l o s  h i j o s  p tienen edad suficien- 

4 
,//S, que significan mayor disponibilidad de f u e r s  de traIS50. - 
p e  para  ayudar en la produccl6n y aportan a sus respectivas espo- 

. -  "" - -. ".-. - ."_ ~ _- 
"'S 

. - ..I." 

-,-. .."" . -  

Los miembros de Las U.F. d e l  T i p o  I son menos que en los restantes, 

pienso yo que es debido a que los hijos se han casado ya y viven- 

dentro de la misma U.F., pero formando una familia joven e i n d e - -  

pendiente. En el Tipo IV no hay  ninguna U.D. Colopleja; todas son- 

U.F. que llevan una ex-istencia precaria,   sin  tierras y lleno de - 
viudas, mujeres abandonadas, niños y ancianos. En cambio en el -= 

grupo I hay casi- u n  5% de U.D. Complejas, con  buena cantidad de- 

j6venes productivos y suficientes  recursos. 

No cabe duda'de  que la estructura y organizaci6n de la 

Unidad  Don?&tica detemina su comportanisnto econ6mico y e l  grado 

de desarrollo al que puede llegar.  Esto, que para mi era un vago- 

presentimiento al principio  del trabajo de  campo, se me c o n f i r d  

a traves de l o s  datos  empfricos que he presentado , y  'de la experieg 

oia de los mismos santainesinos. Fara ellos l o s  hijos . .  son un teso_ 

ro. y una bendicih, sobre todo s i  son varones, p que g a r a n t i z a n -  

un a l t o  n i v e l  de  fuerza de trabiljo  potencial que, junto con la -- 



. .  
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=Desarrollo del Uiclo Bombico. 

Como v i s o s  ads arriba,  las C,D,  Complejas son las que - 
~ , han logaado conjugar las mejores condiciones de subsistencia, por 

l o  que existe una tendencia a conformar este  t ipo de unidades. -- ."t) 

o 

,! Sin'embargo, las tendencias no siempre han sido las ndsrras. 

mo de su familia. Esta tendencia era. la d s  acentuada en años ante - 
r i o r e s ,  en  que los solares y terrenos  labriegos eran ras que s u f i  

tientes para la poblaci6n; y 2) Continuar fomando parte de la -- 
1U.D. paterna, trabaSando las t i e r ras  familiares en corofin y compar - 
tiendo su producto con padres y hermanos; el solar  posiblezente - 
se fragmente a la muerte del padre -go patriarca?. y se independ& 

"' ce de sus hermanos. Esta _- modalidad . ". . . e,st$,.tosando  bastante. . .._ --fuerza - 

f 
- 

desde hace algunos años -cono lo Cemostrb mi censo y se me COEU& 
.. _. .. . . . . .. . . . . .  .- - .. . 

bienes, 



sumergida en un gmbito temporal, determinado  por la duracih de - 
la v i d a  biol6gica de sus integrantes. E l  Grupo Doaestico es un 02 

ganismo vivo,  que sigue un desarrollo  equivalente al resto de los 

organisnos ankmles o vegetales:  nace,  crece,  se-repr0duce.y mue- 

re. Fortes babla de t r e s  fases en la vida o desarrollo de los --e 

Grupos Domhsticos: 

1.- Z'ase.de Emansi6n, que  cotGienza desde -el matrimonio o la 

.'-T uni6n de los padres hasta e l  nacimiento da1 dltimo hi jo .  

2.- Fase de Bispers ih  o Fisibn, que parte d e l  mtrimonio -- 
"-%% del prircer h i j o  hasta e l  roatrimonio del  dltimo. 

3.- Fase de Reemplazo,  desde el ffiatrirnonio del 6ltimo hijo - 
hasta la muerte de los padres y el reeEplazo de la estructura so- 

cia1 que ellos  fundaron por . l a  de sus hi jos .  

.- 

L- 
Estas fases no son excluyeotes unas de otras; & S  bien- 

pueden superponerse en algbn motllento del desarrdllo del. Grupo Do- 

Pniktico, pero siempre tenderdn a ser independientes. 

http://Z'ase.de
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E l  Tipo I est& conformado en su mayorfa por U.f) . 'h coa- 

p l e j a s  pero que ya se encuentran en estado d e  Reemplazo por las - 
,fhuevas generaciones. El Tipo I1 tiene una importante proporci6n - 

de U.D.ls en proceso de Expansidn, pero tarnbien se ha iniciado la 

etapa d e  Fisidn en forma importante. El Tipo III t a m b i h  presenta 

gran cantidad de  Enidades en rqansi6n, pero la F a s e  de 2eemplazo 

es importante. ?or últirno, el Tipo IV estd dominado por U.D.'s -- 
muy jdvons o mug ancianas, presentando un fuerfe extrenismo. 

U s  fronteras  entre una y otra fases SOR muy difusas, - 

ja fielmente la realidad. El desarrollo del ciclo  dorc6stico ya lo 

ilustrarfa de esta forma: 



Pdr ejemplo, en La ¡nayorfa de Las Zs.D.ls d e l  T i p o  IV, - 
que entran en la Fase de Reemplazo, son en realidad matrimonios - 
j6venes que  aún les.  sobrevive la madre anciana. Los clasifique 0- 

dentro de esa Fase porque la generad&  anterior a h  no ha desaps 

recido p o r  completo; en e l  momento en que mueran esos ancianos La 
U.D. la clasif icarfa cono en la Fase de  Expansi6n. No ocurro lo - 
mismo en el T i p o  I ,  donde Las U.D.'s en Fase de Reemplazo, en la 

mayorfa de los casos, el padre "patriarca" a ú n  es productivo y -- 
ejerce una rectorfa  efectiva sobre el, resto de  los  miembros; sus 

h i j o s  estan todos casadas, pero l o  reconocen como lfder,  

Ias fronteras,  entonces,.  entre la Fase de Reemplazo y - 
la Fase de Expansión son muy d i f u s a s  y pueden llevar a malsinter-- 

. pretaciones, Recordemos que en  muchos casos el h i j o  varóm menor - 
.. 

'es e l  que hereda el s o u r  paterno -o materno-, y no es raro  que - 
viva con su naciente familia acompañado por uno o dos de SUS pro- 

genitores que abn sobreviven, pero que han dejado de ser producti - 
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ES muy conh escuchar en e l  lenguaje  coloquial las ex-- 

presiones  despectims de l t indiol l  o -peor  atin- 9.ndito11, y a b e d e -  

dor de- esta  clasificaci6n, en contraposición a La de "mestizot1, - 
"gCIerotl.o "gente de razbntt, ha habido grandes controversias en -- 
nuestro  pafs, motivadas sobre todo por la indefinicidn de la f r o 2  

tera  entre una y otra  categorias. No es  e l  caso de paises como los 

Estados Unidos, donde no hay grandes dudas acerca de a cugl de - 
ellas pertenece determinado i n d i v i d u o ,  ya que IB civilización --- 
rtblanca" ha tenido buen cuidado  de  no confundirse con la aborigen, 

litxitando  6sta a clarfsimas  reserwciones. México es un p a i s  donde 

la enorme variedad de razas que han conf1u;fdo sobre su terr i tor io  

han sido asimiladas en gran medida, y donde tanto europeos, afri-  

canos, asidticos y nativos han aportado algo para la conformacidn 

de una "cultura  nacionalt1. 
. .  

E l l o  hace d i f i c i l  la asignacidn de determinada etiqueta 

a cierto grupo social ,  ya que los factores raciales y culturales- 

no nos dicen g r a n  cosa sobre su caracterizaci6n tlindfgenatt o "eu- 

ropea't. Racialmente tan i n d i o s  .son los habitantes de Santa In& - 
como cualquiera de sus vecinos o incluso la gran mayorfa de los - 
habitantes de las ciudades rnds importantes del Estado. No podemos 

entonces usar esta  catogorfa .como la determinantwpara La perte- 

nencia a este u otro gr.upo. Culturalmente es  también'dificil  ha-- 

cer  distinciones, .puesto que la regi6n entera comparte un sinnÚm2 

ro de pautas  socioculturales que bien podrfarnor definir comb Itin- 
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digenas" o Wo-occidentalest'. Los habitantos d e  Santa I n &  no se- 

distinguen de sus vecinos en l a  quo EL costuEbres,  alimentación, - 
idioma -relativamente-, vestido -relativamente-,  creencias,  etc,- 

se ref iere ;  aunque sin embargo sf note  una tendencia a acentuar - 
nds que los otros pueblos sus caracterfsticas nataaente i n d i g e n a s ,  

si tomamos  como cr i ter io  la lengua ,  tatcpoco  nos es muy 

' ' b t i l ,  ya que, aunque en Santa Inés el 99.3% d a  La'poblaci6n habla 

zapateco, en Santiago lo habla un 75.Tb, en Santa Ana un 60.4$,-- 

etc., S610 en San Pablo la proporci6n e s  de aenos de un 6. S i n  

emhargo, e l  que  una persona hable el mpoteco no implica que su - 
comportamiento  corresponda a l  rtcldsicotl d e  un indfgena, Comercian - 
t e s  a l  For mayor, agricultores de mercado, ganaderos, &C., que - 
no conservan ninguna  caracterfstica  ideol6gica o econ6mica d e l  -- 
"ind<gena1' pueden muy bien ser  habhntes d e  zapoteco -su lengua - 

(1) 

materna 9. 

Para d, la categoria tthxlio't o "indfgepall es inoperan- 

t e  para un anglisis  de las caracterfsticas d e l  presente, pues cog 

sidero que e s  un término con connotaciones culturales,  raciales y 

l ingaht icas  que on general son en mayor o menor medida comparti- 

das por la nayorfa del  sub-valle, Eo me atrevo a definir a Santa- 

I d s  como un pueblo puraEente ltindfgenatt, en contrapasicidn de sus 

vecinos "mestizost' y en base a ello tratar de ,entender la dindmica 

del pueblo y e l  sub-valle, A lo & S  puedo aventurar que en Santa- 

In& se conservan d s  enteramente caracterfsticas  nativas de la - 
""""" . .  
(1) 58 ' hombres y 48 mujeres en 1970. 



. .  
? 

-294- 

etnia zapoteca que  en los pueblos  vecinos, que han sido  penetrados 

en distintas medidas por la ttoccidentaUzaci6nfl y que se encuentran 

en un estado d e  rtad-culturacidn8t nds avanzado, 

A este  rsspecto es interesante  analizar la posicidn da- 

Guillermo B o n f i l  (1971) g para quien la denominacidn generalizante 

y p l u r a l  de t t indiol l ,  f r u t o  de un error geogrdfico, e s  una catePo- 

ria colaniai y b c e r  referencia  necesaria a una relaci6n d e  domi- 

nio y explotaci6n  colonial, d s  que a una cbsif icacibn  racial .  - 
EI 1tindio*l nace con U conquista española ~l...y con 6 1  la cultura 

indigena, l a  cultura del colonizado, quo s610 resul- intel igible 

como parte de la situacidn  colonial,^^ ( I b i d :  115) Y agrega ads -- 
adelante: "Dentro d e l  sistema t o t a l  e l  colonizado es uno y p l u r a l  

(el indio/los  indios), forma  una sola  categorfa que engloba y u n ,  

formiza el sector doninado4 internamente, se  disgrega en mbltiples 

unidades locales que debilitan las antiguas lea l tades  enfatizando 

la .identidad parr~quial~t .  (Ibid:  117) 

pienso que es wcho d s  ilustrativo  ver a los santaine- 

sinos como inloersos en  unas relaciones de producci6n distintas - 0 .  

-tambi&n en  menor o mayor grado- que las d e  sus pueblos  vecinos.- 

' I a  diferencia & S  importante entre estos pueblos son sus manifes- 

t \  i /  taciones . econhicas,  que  pueden expresarse como de un t i p o  %am- 
1 :  

pesinolt, tkomercialt1, de t 'Bgroindustr iat J ,  t'de autoconsumolt, &c.- 
; !  

\:Todo l o  cual bo discutiremos en la siguiente  secci6n: 

Q 
4 

-¿Campesinos? 
, 

Hi. a d l i s i s  prefiero  enfocarlo en terminos de econoda 

campesina VS. econoda de mercado,  que es donde p a r a  r d  reside 0- 



I@ econoda campesina  debe ser  definida desde su concek 

t b  bdsico: e l  caxp.esino. Wolf (1973) diferencia a l  campesinado de 

los flpriE+tivostf en  que 6stos  contrakin sus medios de produccibn, 

desde su fuerza de trabajo hasta la t ierra  y/o herramientas, "En- 

cambio los campesinos son labradores y ganaderos rurales cuyos -- 
excedentes son transferidos 8 u n  g r u p o  dominante  de gobernantes - 
que los emplea para asegurar su propio  nivel  de.vida y que distri 

' buye el remanente a los grupos sociales  que no labran la tierra, .  

pero que han de ser alimentados a cambio de otros generas de artg 

culos que ellos  -producen.1t ( I b i d :  12) Esta transferencia de exce- 

dentes no caracteriza a la Econoda  dcrfcola Comercial, cuyos pro - 
ductos son destinados al mercado y que funciona como cualquier es 

' presa  tfpfcamente capital ista,  ~;a gconomfa  Campesina tiene como - 
objetivo p r i n c i p a l  la satisfacci6n de necesidades vitales de la - 
unidad domestica, la cual a su v02 es una unidad. de  pro¿lucci6n--- 

consumo, que no contrata mano de obra, no persigue el lucro y que 

equlibra su consuao familiar con la explotacidn de su propia fueg 

Za de trabajo (Chayanov, 1974). Wolf agsega que el excedente de - 
La producci6n campesina es  destinado, por medio de mecanismos so- 

cio-culturales y/o econhicos a la  conformaci6n  de un Fondo Cere- 

monial y un Fondo he Renta; e l  primero se. t~quematl en ceremoniales 

religiosos o p o l i  t icos  -gayordomias, cargos pdb l i co s ,  celebracio- 

nes, &c.- y e l  segundo es motivado por 'lrelaciones asimetricas - 
de poder", l o  que provoca una transferencia d e  excedentes d-e la - 
capa caEpesina hacia el detentador de l~...ua poder superior o &- 
- minio. Esta produccidn d e l  fondo de renta es lo que, crfticamente, 

I 

." . I 
) , I _  ,, . , _,,.~ ,I ~" " ~ , , ~ - ~ ~ , - , ~ = - ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ . ~ .  .. ~. --.-'-.A L-2" 

- -... . .  . . . .  ._ . "luuIlyllll 
"_I) .. . ._ cL .~ ,a ._ -.- 
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distingue a l  carrpesins del agricultor p r i m i t i v o 2 '  (1978: 19) 

S b a n i n  (19'76) delixdta al campesinado como una entidad- 

social con cuatro  facetas  esenciales e interrelacionadas: . .  

. -la explotacidn agrlcola familiar COEO unidad bdsica multifug . 

cional d e  orgznizacidn social ;  
O 

-la labranza de La t ierra  y la  crfa d e  ganado coclo e l  princi L 

p a l  hedio de vida; 

-una cultura  tradicional  especsfica intiEamente ligada a La- 

forma d e  vida de pequecas  conunidades rurales, y 

-la subordinacidn a la direccidn de poderosos agentes exter- 

nos. 

Pero correcsos e l '  riesgo de 'caer .en e l  nisrr,o error que  en 

el caso de ' l a  definicidn de r t i n d i o l f ,  o sea englobar dentro de un- 

concepto !'generalizante y pluralll toda u n a  enorme gaEa de etnic7.s- 

y cormnidades muy diferentes'entre sf ,  sircpkficando  artificialmey! 

t e  e l  panorama. Xintz (1573) demaestra cdno esta  canpleaa plurali 

dad a l  interior d e l  campesinado se refleja en las distintas caras 

ter fs t icas  que puede adquirir una misma institucida en diversds - 
sectores del mismo, couo l o  es e l  compadrazgo, que bien puede se2 

v i r  en ciertas comunidades para unir miembros  de un mismo estatus 

y en otras COLO un s istem para euparentarse conbgentes mds p u d i q  

t e s  para garantizarse la supervivencia. 

-¿Serantes? 
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los de sus vecinos, ¿Cud1 e s  entonces el objeto de 'estudiar un fg 
ndmeno en un pueblo donde a penas se mnifiesta? Creo que ~610 -- 

fuerza de trabajo en importantes 'niveles ,  contrariando la tenden- 

cia regional.  Esta  caracterfstica se d i 6  hasta hace pocos años, 

en que la situaci6n ha i d o  cambiando poco a poco, y sobre todo pa 

ra las nuems generaciones, que se han visto.  forzadas a s a l i r  no- 

s610 de la región, sino hasta del p a i s .  

El santainesino no es afecto  a sal ir  de su pueblo Q re- 

gibn. Durante cientos d e  años 'encontrb lo necesario para SU super - 
vivencia  sin  salir del  sub-valle. Cuando las grandes haabrunas d e  

La colonia o de estos d o s  dltimos siglos aovian enormes  masas hu- 

'manas hacia los s i t ios  mds privilegiados, Santa I n &  era uno d e ' -  

los s i t ios  d e  recepcibn, junto con la myorla  de las comunidades 

del bajfo del valle. IB segunda guerra cundial, que acarred las- 

contrataciones  Easivas de czmpesinos mexicanos hacia los E. U., - 
no beneficid  directmente a los santainesinos como l o  haria con - 

9 sus vecinos, ya que nadie d e l  pueblo quiso e jercer los diez con-- 

tratos anuales a que tenia derecho la coxiunidadj tuvieron que ser 

sampableños,  hacibndose pasar por nativos de Santa Ines, los que- LAS aprovecharan. se acabaron las contrataciones en 1964, pero no 

por e l lo  se detuvo o aminor6 e l  n i ve l  de trabajadores que ahora - 

Y 

con las espaldas mojadas l legaban a laborar al vecino pais norte- 

ño, entre ellos los diversos  habitantes del sub-valle. De Santa - 
I d s  nad ie  habfa tenido necesidad d e  "irse  al'norte'l.  ¿Por qué? 



pasado hasta alrededor de 1970. Contrariamente sus vecinos han re 
sentido desde  hace  tiempo una considerable baja en su mortalidad- 

y un consecuente crecimiento  acelerado, que ldgicamente hace ads- 

inaccesibles los recursos de t ierra  y trabajo  (Factor Demogr~ffico). 

20. Desde la colcnia, Santa Inés ha viv ido  en función - 1 \k 
9 

de sus vecinos sampableños.  Desde el moaento en que se fund6 corn 

guardalfneas de San Pablo estableci6 fuertes relaciones de depen- '>.., 

dencia coa este pueblo. Santa Inés tuvo gran preeminencia en tiem - ! :  1. ' ; d '  
pos prehispdnicos, pero no l o  skguib siendo luego de la doeinaci6n' p p  

azteca, que posiblemente f u n d 6  Huitztépec coo10 pequeño adoratorio 

y lugar de posada en e l  camino hacia la costa y e 1  reino de T u t u -  

tépec. Con los colcnizadores espafíoles La situacidn seguirla igual3  

por San Pablo pasaba e l  Camino Real &cia la' costa y fue a e s t e  - 
pueblo a quien se otorgd lo que hoy es Santa In& como parte de - 
su jurisdiccibn. Ia época independiente no carnbi6 nada; incluso - 

,j; ,/ 

, 1  

I 

C@ ,,. . I*': 

- j,i {'' ; 

I-!. ; 
I . 

) .  1'. 

. .  

las aceatud desde los  años 40% (Factor  Hist6rico). 

.30. E l  comercio, las mnufacturas, la migracibn, la eds 

cacidn, el labareo en el sector servicios, etc., actividades ads- 

remunerativas que La agricultura campesina, lonentaron sobre todo 

en San Fablo que muchas personas no quisieran  trabajar ya directa - 
mente sus tierras.  Esto provoc6 la rnedierfa con  los campesinos de 



&dan alg6n dfa adquirir, segurando asf su subsistencia, y los -- 
sampableños con jugaban actividades Eucho m& redituables,  claro - 
que sin  dejar de percibir un importante ingreso -verdadera explo- . 

taci6n.- de sus medieros (Factor  Estructural). 

40. La poca vinculacibn de los santainecos a l  Rercado - 
regional o nacional es debida a l  rantenidento de relaciones de - 
producci6n de las gdsttpuramenteft  campesinas, como las enumeradas 

paginas antes. Esta escudlida  vinculaci6n es fomentada p 0 r . h  au- 

senciade un %spfrituft de lucro  comercial e influye en cierto  mo- 

mento  en la "desicibn de migrar" (Factor  Psicosocial). 

$ 

En este  trabajo se intent6 desarrollar lo mgs amplime; 

t e  posible a mis medios los factores  anteriores, para que d e  esa- 
. .  

manera poder l l egar  a este  capitulo con La suficiente base e q d r i  - 
ca . 
P La anterior  situaci6n. rtno-nzigrantell perdur6 hasta e l  -- 
\ 

\ año de 1976, en que  cornend a salir el grueso de los primeros d- 

i grantes de Santa I d s  hacia California, sobre todo al valle  de sa_ 

Unas y sus alr8dedores.  situaci6n descrita.  habla' empezado a - 
cambiar. El fendmeno migratorio santaineco, aunque excesivanente- 

Ljovea,  se de ja  ver con fuerza en estos últimos aiios y a l  parecer- 

"-p) 
J 

1 ;  
I /  

/ Y  
se desarrolla en proporcibn geométrica, a pesar de lo. cada vez -- 
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aventurar hip6tesis sesudas: 

P lo ,  De 1970 a la fecha (1983) se ha veuido resintiendo- 

en el pueblo una. verdadera %xplosi6n demogr€fficatt, como se v i 6  - 
en el capftulo IV,. que ha trafdo como consecuencia ana, mayor pre- 

si6n sobre la. t ierra y una mayor demanda de alimentos y recursos- 

al interior d e  las familias ahora demasiado  numerosas, Los métodos 

tradicionales de cultivo (cap, VI) no parasiten un crecin?iento en- 

la produccih basado en la explotacidn  intensiva d e l  suelo; e l  LY- 

dnico medio de elevar la produccida es  cultivar la m y o r  superfi- 

"$ 

3 

20, Los jdvenes tienen. una preparacidn mcho mayor que- 

la de sus padres o abuelos, como vimos en el cap, M', La gran ma- 
goria de ellos  saben h a b l a r  castellano y muchos estan  auabetiza- 

dos, Y como d i j o  una persona de  edad: "se les hace chico el mundot1. 

t ,o 30. Las relaciones con San Pablo han sido  determinantes 

en el proceso migratorio de Santa In&,  Los %orqadresta de a l ld  - 
tienen 'relaciones,  experiencia e incluso  dinero -que  pueden pres- 

tar- para poder i r  al cuando l e s  p l a z e .  Los santainecos- 

han sido 'tapadrinadoslt por  ellos  y juntos han marchado a la con- 
.. 

quista de dólares. 
I 

40, En santa Inés no hay otra ,  actividad que no sea la - 
agricultura. "El Cerrito" apenas daba empleo a algunas pocas gen- 

t e s  a l  thrrnino de la investigacign de campo. S i  a l g h  dia liega a 

funcionar  este ingenio, podrd tener grandes repercusiones en e l  - 
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nivel de roigraci6n. Pero mientras,,. 

50, El valor de l o s  productos agricolas o de recolecci6n 

-higuerilla, alfalfa, chapulfn,  sandfa, melh, e t c , -  no sube a l  - 
ri.tmo de la. actual f n f l a c i h .  9s menester buscarse entonces ocupz 

leiones alternativas, como el peonaje y la migración al t ~ ~ o r t e l l .  
b 

60. Ia sequfa que se habfa venido sintiendo desde 1975- 
hasta principios d e  $983 -&lo l lovi6  en 1981, pero en exceso- aJ 

ter6  el ritmo de siembras campesino y provoc6 una drdstica reduc- 

ci6n d e  Las cosechas, teniéndose que adquirir productos tan esen- 

c i a l e s  COEO e l  maiz, el f r i j o l ,  etc ,  

, 

1 " 70. Ia situaciiln general del pafs se deteriora a partir 
1 
: de 1976, bf6ltiples devaluaciones disparan el ddlar de 12.50 a -- 

a l5O.OO pesos en 1983 -sube su valor en u n  1,10@& en se is  años-, - 
! 

'- Irse de bracero y ganar los 3.50 d 6 h r e s  La hora -525 pesos- que 

en promedio se paga en e l  campo es una  oferta muy tentadora, com- 

parada con los 200 pesos que se pagaba el medio dfa  -6 horas, a - \-$j : 

, 33.30 pesos hora- en regitin, 
8" 

Santa I d s  debuta como una ads de Las comunidades que - 
producen mano de obra regalada para e l  sistema agrfcola norteame- 

rLcano -y capitalista-,  Pero sus caracterfsticas,  COEO hemos vis-  

to ,  han s i d o  my especiales, 

-Econoda Campesina y Migracibn, 

migmcibn ceumpesim no presenta las m&smas caracterfs - 
t icas  que la de otros  grupos sociales, Creo que la diferencia d s  
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importante es que el campesino no mikm en busca de otros horizog 

t e s  que transformen  radicalmente su situaci6n, corno s e r i a  e l  c a b  

de l o s  profesionistas y obreros calificados que salea definitiva- 

m n t e  de sus lugares de origen para dirigirse a donde  su profesio'n 

sea me3or redituada y donde tienen mayor posibilidad de desarro- 

llar sus aptitudes. E l  campesino n i g r a  a otras'regiones en bii'sque 

da de condiciones que garanticen dnicamente su subsistencia; la - S 

migraci6n definitiva  tanbien es d s  rara, ya que muchos salen tern 

it - 

.L 

poral  o estacionariameate para coEplemntar los recursos que la - 

d~ken - teniendo ..... f.u.ertes -- . - - ......... lazos con su corcunidad,  aunque SU vida $8 
I - "__.. - , . . . .  . .  

ganizaciones de inrnigrantes de determinado pueblo que existen en 

. ciudades como Kéxico, Los Angeles,' 'Chicago, e tc . ,  que colaboran - 
L.. activamente en f i e s t a s  y obras materiales en sus lugares de origen. 

EI Itcardctsrt* campesino se refleja en LOS migrantes: a- 

' ; fuerza de privaciones y autoexplotacibn logran reunir un determi- 
\ 
;, nado caudal y regresan a su pueblo;  pero e l  dinero no es empleado 

\ corno inversi6n o capital;  l o  mzfs com6nmente se gasfa en mejoras - 
', de la c a s ,  un "fandangott, . . .  . b o r r a c h e r a - s . . d ~ ~ c ~ s .  (r etl"el-.rasjor- 

?. 

. z c. I" - ". " - . , . " _ _  

"--- . - . . .  "" 

Cuando el dgrante campesino a los E.U. alcanza una c ieg  
I 

; ta%adurezlf gracias a la experiencia amarga de sus primeras incur I 

I i ,  ! siones "al otro  lado", que no le dejaron d s  .que voldtiles place- 

res y alguna que o t r a  grabadora, comienza a ser m& metddico y -- 
constante en sus envfos de dinero a su pueblo y familia; es ento4 

x ,  

..A; 1 

' I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * ....... _.x, ... ""ll""iU-."I..L"." . a  ...... x ...... 
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ces cuando la dgraci6n  se  transform en factor de cambio,  pues- 

se comienza a i n v e r t i r  los d6lares en enseres productivos: un buen 

arado, u n  tractor,  una. camioneta, m& animales, etc ,  A su regreso 

s a n  Fablo y en varios de los pueblos de la zona -y e l  pais-. 

\ a n t a  Inés apenas comienza su proceso U g r a t o r i o ,  por D 

lo que sus migrantes,  jóvenes e impetuosos, no han aportado nada- 

a h  que sea significativo para la  éconoda de sus U.D.(s. E l  d i n e  

1 '  ro que han reunido en e l  I1norte1l se ha evaporado en poco tiempo - 
i \  
' ¡  en todo y en nada, y se han tenido que regresar  casi inmediatame4 
I \  

Y !  
- 

. t e  por &s. 

comunidad- he distinguido  cuatro  etapas. o Fases evolutivas: 

1.- -se de No"igraci6a I n i c i a l ,  en que todo l o  necesario - 

2.- Fase de Migraci6n I n c i p i e n t e ;  los migrantes no poseen - 
ninguna experiencia y los recursos monetarios, que no estiln aces- 
turnbrados a mnejar, son tlquemdosl~ en objetivos f ú t i l e s  y no se 

ref le jan en el proceso productivo. Es .esta Fase conflictiva y di- . 

" . . - " -. . . . . 

f f c i l ,  pero necesaria (Santa I d s  en la actualidad; san Pablo has - 

y envfan recursos met6dicamente, los que son empleados para mejo- 

rar  substancialmente las condiciones. de vida de 'Is U.D. y en la - 
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adquisicih de insumos productivos agricolas o comerciales. Surge 

el "espiritu" de empresa y se transforma la visibn campesina por- 

otra enfocada a l  mercado y a l  aparato econ6mico  nacíona.1. En la - 
comunidad existan ya varias  generaciones d e  migrantes (San Pablo 

hoy). 

i" 4.0 Fase de No-Kigracibn Final, que s610 se ha expresado a - 9 

' ' n i v e l  individual. Migrantes antiguos, con '15 años' o nds de traba- 

30 en e l  "norte", regresan para ya no s a l i r  d e  su pueblo o se ins 
talan definitivamente en los E.U. Ya sea que se queden o que re-- 

gresen, su visibn del cunda y su coaportamiento est& definitiva- 

mente transfomados; ya no son n i  volver& a ser campesinos, n i  - 
a6n dentro de su  comunidad. 
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Tres de los hombres inmigraron porque su esposa tenia - 

tradicional; las dos primeras son maestras normalistas, casadas - 
tambien  con  maestros originarios de este  l u g a r ,  aunque ninguno e- 

ejerce aquf. 

Segdn me contó don Felipe  Arellanes, que es el inmigran 

, t e  d s  antiguo -que  conozco -11egd en 1915-, en 6pocas de  hambre - 
en otras partes del valle de Ocotg-n la gente emigraba a pueblos- 

donde e l  sust.ento estuviera  mhasegurado, ta les  como Santa In&, 

Santiago, San Fablo, &c., debido a que se encuentran en la base 

d e l  valle. Los pueblos con tierras de menor calidad ubicados en - '  

los mesomontanos del valle expulsaron migrantes a los pueblos ba- 

s o ~ ,  sobre . todo a principios y mediados de este  siglo (1910% y - 
1950*s). Una de las  imigrantes, P a u l a  Fadilla Cruz, l o  hizo por- 

que en SU pueblo no habla .mafz para comer, en el año d e  1966; e l la  

es' or ig in i r ia ,  como don Felipe, de Sta .  Luda Ocatl2fn. 

Otro caso, e l  de EIipdLito Guzmda, es que 61 inmigrd de- 

OcotIcln por problemas que tuvo en ese l u g a r  y porque  su primera - 
esposa santainesina  tenia t i e r r a s ;  se ha casado cuatro veces, dos 

con mujeres.de Ocotlgn y las dos dltimas en Santa Inés; no ha te-  

nido h i j o s  y vive muy humildemente -su Solar-U.D. es- T i p o  IV-. No 

habla s p o t e c o  pero lo entiende bien. 

Nlngdn inmigrante, excepto las maestras, posee una pos& 
""""o- . .  

(2) No habls mpoteco. 

http://mujeres.de


Tipos I11 y I V .  No son -rechazados por la coaunidad, pero tanpoco- 

las tienen  todas  consigo para lograr  descollar o prosperar debido 

a que generalmente carecen de t ierras  y relaciones  suficientes, 

, . -xmigraci6n Interna. 

La corriente emigratoria de Santa Inés no ha s ido  fuer- 

t e  n i  constante, pero dentro d e  esta  corriente hasta 1976 l a  gran 

myorfa To habia hecho hacia otros lugares d e l  interior d e l  pais. 

Muchas familias coupletas t s n  emigrado  de Santa Ines hacia pue-- 

blos como Ocotlda,  Tapachula, ciudades de Veracruz, México, &C., 

debido a motivos t a l e s  como e l  deseo de superar su n i v e l  de vida, 

por trabajo o por problemas con otros  habitantes de Santa In&, - 
Sin eabargo, la mayoria  de los emigrantes son hombres . .  solos  en -- 
buasca de trabajo o mn3eres  que se casan con forasteras. No existe 

un motivo Cínico para la s a l i d a  de santainesinos  antes de 1976, son 

tan.variados como l o s  lugares a donde se d i r i g i a n .  Iir mayor parte 

de ellos tenian como destino Veracruz =a la sf&, a l  café, la p i  - 
fía y el algodbn-, a Tapachula -paleteria,   reparticih de Coca-cola, 

restaurantes,  etc,- y otros s i t i o s  a trabajar sobre todo en la -- 
agricultura. ~;t migracih  interna fué casi siempre temporal, pero 

no faltan los que se quedaron definitivamente, sobre todo los que 

huyeron por algún c o n f l i c t o  en e l  pueblo. Después  disminuyd la -- 
emigracidn a Veracruz y dos o t res  se fueron con las contratacio- 

nes a E. U, A K6xico han migrado definitivamente por l o  menos t r e s  

familias y muchos o t r o s  lo  han hecho  temporalmente para trabajar= 

casi siempre de chalanes. Nuchos sdlo han ido a M6xico a visitar 

a la Virgen de  Guadalupe, en p u n  de paseo, 

4 ' .  
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IB emigracibn interna se ha enfocado sobre todo a U -- 
ciudad de Tapachula, e n  ciudades 'de Veracruz -Poza Rica, Acayuca, 

Minatitltln-, a Oco%Idn y algunos pocos a ciudades nortefias y e l  - 
Distrito  Federal, Son los j6venea que estudian' o estudiaron la -- 
Norma1 quienes ahora comienzan a moverse por nds cantidad de pue- 

blos, sobre todo d e l  Estado de gaxaca. No pocos tienen la inten-- 

cidn de emigrar definitivamente -a Oaxaca casi  todos-, Algunos me 

p i d i e r o n  que' les coniguiera trabajo' en 146.xico o en mi ciudad na- 

tal, Guam juato, 

En mi censo registre a aquellos que han salido O estdn- 

'fuera actualmente, pero a6n pertenecen a la U.D: 

T i p o  I: 

SALIERON Y E:sp&l 
REGMSARON t ACTUALMENTE: 

-finales de 
1982- 

O 

& 
O 

Tipo 11: 
M6xi co ""- 1 
Salina Cruz --m- 

Cawfornia ----- 
- Oregon ""0 

3 

& 

Tipo IIIt 
Tapac hu la ----- 1 O 
Mexi co ""I 1 
anat i t  Idn --=-- 
California ----- 

O 
1 
O 
O 
O 

2 
O 

Los anteriores  datos se refieren- s6lo a las U.D. censadas 

y a l o s  migrantes que a h  no ban perdido el contacto con SU U.D. 



Esta se dirige sobre todo a California, E.O. y tiene rs 
lativamnte pocos años d e  ex i s t i r  en Santa Intis, Los primeros mi- 

grantes hacia ese lugar fueron las señores Mguel .l;atfas y Grego- 

ria Dveche ,  quienes lo hicieron en el bltirco año de l a s  contrae  . 

ciones  legales -1964- con sus papeles en regla. Pero la verdadem 

corriente  mieratoria se inicid hasta después  de 1976,<&cisndo - , 

___c" " .. ._ , 
" ""._ _ _ _  

gradualmente el ndmro he"pi3rsonas que ialfan cada  año. FaSta m- 
1982 se mantuvieron a l ld  u n  promedio 'de ocho o diez jbvenes, pero 

a partir  de finales de e a  año y el actual de  1983 se di6 un ver- 

dadero ItboornlJ de muchachos que se qnerian i r ,  muchos de los cuales 

lo lograron. La devaluacibn drgstica del peso y el deterioro de - 
, las condiciones de  vida d e l  santainesino  tuvieron mucho qué ver - 
1 con estas repentinas  decisiones.  Calcula que en este .año salieron 

." .. . .. . "  

. ~- ^, . . 

j, 
. a  

\ 

posibleme4 

que t rabz  

Ninguno se f u e  aventón"; todos tenfan  referencias de 

parientes o algdn compadre d e  San Pablo. En0 se llevó. a SUS Primos, 

otro se Sa16 a l  hermno, un saEpableño i n v i t 6  a su compadre santa 

inesino a que l o  acornpafíara, etc ,  Toda la  red de relaciones d e l  - 
migrante es puesta en movimiente: hay que conseguir por l o  me.nos- 

20 mil pesos para poderse ir8 bay que tener  referencias de a l g 6 n -  

llpatrbnll d e l  otro  lado que l e  pague al "coyotett los 350 d l s .  que 

cuesta la "pasadalt al otro  Lado o saber ddnde trabajar en Tijuana 

p,para conseguirlos; hay que conocer el camino o i r s e  con alguien - 
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El Señor del  Jaca1 de San- Fablo y el Santo patrdn en 

Santiago Apdsto l  est& cargados de d6lara.s en bi l le tes  -enmicados- 

o de monedas, CODO Señal d e  agradecimiento .de los migrantes que - 
regresan. Za Patrona Santa In& comienza a tener algunos pocos, - 
de los.pioneros de este pueblo que antes de salir se encomendaron 

a su proteccibn; eso puede ser indieadox de l a s  digerencias en 0- 

l o s  vol6menes d.e migracibn de esos pueblos hacia e l  pais norteño. 

T a m b i b  la cantidad de niigrantes de  esos dos pueblos hacia e l  i n =  

ter ior  d e l  pais -OaXaca, K6xic0, &c.- es considerablemente mtis - 
alta que en'auestro pueblo en cuesti6n. 

Ya hti habido algunos  migrantes de  Santa In& hacia Cali - 
fornia que no se ha vuelto a saber de ellos desde hace t r e s  o -- 
cuatro años. De los d e d s  son pocos los que han participado subs- 

tancialmente de sus ganancias a sus U.D.'s, pero cuando h a n  regre 

@do trajeron grabadoras, televisores,  cdmaras fotogrdficas, equ& 

POS estereof6nicos,  ropa,  etc.,  sobre todo ensereji de lu jo .  Unos- 

pocos han contribufdo a mejoras d e  su casa y la manutenci6a  de su 

mmilia. sin embargo la gente muestra  preocupacidn por U S  costum - 
." -' . / bres que sus h i j o s  han adoptado: g r a n  adiccidn al a l c o h o l  -sabre 

x' 

todo a la cerveza-,  vestuario  extraño,  lenguaje cargado de a n g l i -  

cismas e insultos, deseos de diversi6n y desplantes de fanfarrons 

ria. Por suerte  esto aún no se ha convertido en regla general. 

' 4-. i Y 

Los pueblos de California 8 ,donde mds se han d i r i g i d o  - 
,4 los Bierantes han sido;  Vista, Carmel, Salinas,  Fresno, Nonterrey, 

S e a s i d e ,  Carnie1 ual ley ,  Port Hueneme, etc.) pero predominantemen- 
! 

t e  situados en o en las cercadas d e l  Valle de Salinas. Los oficios 

preponderantes han sido la agricultura -lechuga,  naranja, nlgoddn, 



cocina-, 

I r s e  al lfnortelr  se ha convertido en una verdadera fiebre 

y ya muchos adultos de  edad estdn considerando iEi*ar a 10s j&e- 

nes, pues los ven regresar en avibn, cargados de aparatos y db la -  

ellos tedan  carro, casa buena, telefono,  'refrizepador,  'tele a cg 

lores;  estufa y cercanas' llmrketasll con mil maravillas en SU intz 
r ior .  Los mismos migrantes se encargan de fftaparIt los aspectos -- 
ads negros d e  su aventura, fomentando a s f  que la Illeyenda" del -- 
%ortet' se infle hasta niveles superlativos, 

Santa I n &  ha iniciado su proceso  migratorio  hacia el - 
*'nortell, y'tengo la creencia de que ello  acelerar& su integracibn 

al aparato econbrcico nacional, con e l  cual t e d a  y tiene poco COG 

tacto. Santa In& comienza a imitar a sus %ompadresI1 de San Pablo ,  

a ' l o s  cuales admira y respeta; fu8 bajo  la tutela de l o s  migrantes 

de 6ste que se atrevieron a s a l i r  l o s  trabajadores de-  Santa In&, 

E1 excedente de mano de obra que se ha comenzado a resentir en e l  
i 
1 pueblo desde esta generación' v8 a fanentar  esta  via de escape, asi 

como otra's como e l  estudio de a l g u n a  carrera  -hasta ahora s6lo Nor - 
mal- o el aomercio, muy poco desarrollado en Santa I d s ,  lk!igrar - 
al norte ofrece, ademds de dinero,  prestigio en la comunidad; cons 

j 1 tituye ademds un reto para los jdvenes nds capacitados -todos los 

I 

" I 

que migran S b 8 n  leer y la mayoria tiene  estudios  entre so, de ..)- 

. ~ 
. "" 

" """" _.".."" --- 
primria y 30. de secundaria; la mayor parte de ellos ya habfan - 
*Udo.antes d 2  Santa I n é s  -queseros en San Fablo,  estudiantes en 

Zirnatldn, repartidores d e  leche, panaderos, peones de albafti.1, 0- 

eta.- y todos conocian bien e l  castellano. 

. ...%_ ".* . " .  , - . . ." .. 
"". . ._ _"__ ''. . ' 

" 

. . .". . 

". - .. . ._ .- ~ - 



En m i  tengo registre a los siguientes migrantas a cali- 

fornia y otros  lugares d e l  llnortettt 

EDAD ESCOLARIDAD DESTINO 

Tipo 11: 

Isaias %veche Garcfa 22 
Lorenzo Ruiz Ramos 
Antonio Ruiz Alvarado 2il 2 
Alberto  F6rez Aragdn 22 
Rafael  Pérez Sebastidn 18 
itoel latias Aquina 19 
Conrad0 latias E l v i r o  26 
Guadalupe Eartfnez L. 25 
Delfino  Kartinez L¿pez 32 
Hildebsrto  Eart. L6pez 20 
Ledn C. Ldpez Chdvez 22 
Juan Bernardino Vdzquez 18 
Abel Cruz 1;Brtinez 36 
Florencio Bernardino V. 25 
Juan Bernardino Carcia 21 
Macario Alonso Garcia 35 

Tip0 I111 

Mximino Cruz Cruz 29 
Carlos Cruz  Babidn 19 
Avelino Cruz Garcia. 21 
Pablo Garcfa Elviro 31 
Alejandro Garcia Elviro 21 
Feliciano Garcfa Cruz 32 
Felipe R u i z  Me jia 35 

T i p o  IVI  

Alfonso Fadilla Garcia 50 
Daniel Sebastidn A q u i n o  29 
Gilbert0 L6pes Sebastidn 25 
””“”” 

20. prim. 
O 
30. 
lo. 
lo. sec. 
O 
30. prim. 

I1 

O 
20. prim. 
O 



1 Ii ' .  . Los lcipos I y I1 concentran el 70.6% de Los migrantes,- 

I !  

. I  1 
\) 1 1  a pesar de que s6lo alSrcan al 49.6% de La poblaci6n censada, ~ l -  

promedio de edad generalizado es superior al de La poblacidn mas- 

;\ culina -21 años-, pero confirm que la g r a n  mayoria  de los 'migran 
Q- 
//' t e s  son jdvenes aunque con raras excepciones, E l  promedio de escg 

l a r i d a d  es superior al de la generalidad de la pob3aoi6n rcagor de 

seis años -ver p. 2690, excepto en el T i p o  XI. 

-E%avilidad te r r i tor ia l ,  

Los Sntainesinos no son dados 8 m l i r  de su pueblo cons 

tantemente n i  en largas distancias, IB excepcidn la constituyen - 
sus salidas a santuarioszomo  Juquila,  Esquipulas,  etc. y la re-- 

ciente-migraci6n al norte. Antes de 1976 aquellos q u e  dejaban el- 

pueblo era de maera d e f i n i t i v a  o para vis i tar  a l g a n  santuario; = 

los v i a j e s  constituian un ev'ento extraordinario eb la vida de -- 
cualquier santainesino, pues i r  a ~ 6 x i c o  o a 6squip'uBs p e m -  tk. . 

I 

da una aventurero Recorrer una distancia  tan enorme para ellos  co- 

ao l o  es &a que existe entre @mea y California -3,500 km..-,, cog 

parada a los 480 km, a M6xico o los  700 a Esquipulas, es sencil@ 



-313- 
El santaineco doloina los caminos y comunidades de 10s'- 

d i s t r i t o s   d e  Zimatldn y Ocotldn, incluso o t ras  d s  d e l  sub-valle. 

Comprende bien dónde se encuentran  Oaxaca, atla -dodde vsn los - 
muertos-, Tlacolula y Etla,  pero desconocen las comunidades d s  - 
pequefias. Su conocimiento geogdfico es al mismo tiempo limitado- 

y alnplior desconoce La mayor parte  del Valle de Oaxaca y d e l  E s e  

] I  do de Oalraca, pero sabe perfectamente -e incluso conoce sin haber 

11 visitado= ddnde se encuentran lugares corno Tapachula, MLMtitlb,  

ii Mkico, Puebla, TiJuana y Californba. 

1 

Cuando se me preguntaba que -de ddnde era yo, y a l  tratar 

de explicar d6nde se encuentra Guanajuato, t e n i a  que emplear 8- 

no de sus puntos de referenciat 11despu6s de Héxico", %amino al - 
norte",  etc.  Seria i n e t i l  explicarles que est6 llen e l  centro del 

pais", noamino a  Texas1* o I'donde se i n i c i d  U independenciat*, ello 

no les diria nada. 

A d  como su conocimiento geogdfico es limitado y amplio, 

su movilidad t e r r i t o r i a l  es talcbih limitada y amplia: no conocen. 

su Estado, pero varios santainesinos ban visitado ya los Bstados- 

Unidos, GuateILala, E l  Salvador y Canadd. Esta pos ic idn  ccntradic- 

toria no es exclusiva de ellos,  la mayor parte de sus vecinos tas 

b i e n  tienen esta caracterf stica.  
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1 t r e  ellos en l o  que respecta a la t i e r r a ,  se prolonga ahora hasta 

California, pero ahora en un plano mucho d s  equitativos tan bra- 

ceros son los santainesinos como los sampableños. San Pablo ha fg 
cilitado sus contactos y experiencias en e l  norte y los santaine- 

sinos, se han servido de ellos. 

. San Pablo se encuentra en la etapa que yo llamo de la - 
l"igraci6n  tBdural*, aunque individualmente sus migrantes y habi- 

tantes abarcan Las cuatro  etapas o Fases. Santa In& por el con-- 

t rar io  apenas esid ingresando  a la Fase de la Wigracibn Incipm- 

Lpiente" y sus habitantes apenas abarcan lss  dos primeras. Za 

piencia de sus vecinos tal vez los motive y haga que atraviesen - 
pronto esa Fase, para que coniencen efectivamente a invertir  'en - 

\su c0munidad.y  sus U.D., s e d  hasta  entonces que la Eligracidn se- 

constituya en un Factor de Cambio a su interior y se pod& apre- 

1 ciar  los primeros efectos  sociales y e c o n c ~ b o s  que acarread;  pe - 
I 

-1,. 
..I) 

. .  
I 

intervienen otros factores  tales como La creacidn de un foco de - 
contratacidn de mano de obra  como seria Wl Cerritott. 

fa f u n c i d n  de los gtcomp8drestt salapablefíos ha sido 'defi- 

nitiva para los migrantes santainesinos y ha impreso a su proceso 

migratorio un carcict-er h i c o  y muy interesante. LOS unos y l o s  -- 
otros continean juntos aún d e l  ltotro ladott ,  autoidentificdndose - 
uomo l@hermnos't. 

! 

i 

-]Los Primeros Vigrantes a California.. . .  
i 
í 

Como ya di.jimos, los primeros santaineef;nos de que se I j 
tenga memoria de haberse t'lanmdott al norte fueron don MeUel 



trataciones -1%4-. Ellos fueron l o s ,  que hicieron 10s primeros - 
coatactos en armel,  al. y Los que m&s motivaron a sus coterrd- 

neos a correr la aventura. Pero fu6 hasta 1976 cuando  comenzó la 

verdadera corriente .de trabajadores hacia los E.U,: y -=gue.l F'atfas y Gregario Zaveche llegan a Carmel, Cal. en - 
1964 y e l  primero ha regresado a l ld  por cuatro ocasiones'y 

i actualmente aGn sigue a l %  
> 

r -  -Guadalupe mrtfnez se f u e  en 1976; pernanecid 18 meses en - 
la verdura. Luego llevd a su heruano Delfino, Rggresd a San 
*a I d s  en 1977 y vuelve a Carmel en 1978 por ocho meses y 

en 1979 por s e i s  meses. Trabajó también de  lavatrastes. en - 
un restaurante. En anta  In& entrd a trabajar en " ~ 1  C e r e  

to*'  y es asesinado por un .miembro de la familia  del panade- 

ro, debido a l  cardcter  provocativo de aquel; esto  ocurre e& 

25 de septiembre de 1981. 

. .  

- 

t 

'-Delfino &Brtinez. Llegd en 1977; traba36 7 meses  en la ver- 

dura y un año de velador en e l  Hotel Carme1 Valle. .RegresÓ 

a S a n t a  In6s en 1979 y partid de nuevo en 1990, pero ahora 

. a Fresno, Cal. a pizcar uvas, donde . d u d  cinco meses, regrs 

sando luego. Volvió a i r  en agosto de 1982, pero a Salinas, 

con otro.de sus herwnos, Hildeberto, quien ga se encontra- 

ba ah;l desde lg%L Tuvo que quedarse un tiempo en Seaside a 

juntar dinerd'para que e l  "Coyote" lo condujera nds adentro , 

-ello por 450 dls.- .  

-Conrad0 y Joel mtfas -primos hermanos- se fueron en sept.- 

de 1979. El primero s610 duró 11 meses  en la pizca de La 12 
chuga, regredndose luego en agosto de 1980; Joel  a h  sigue 

alld, mandando dinero  frecuentemente e incluso un televisor 

Qon su primo. Conrad0 regresd por otros  seis  meses en 1980, 
- .. . I ., . . . , - 1  

" . I "  *... ',-", ".,-,..".,-"."~~"~~... ~ I . 

1 e- 

, ,  . .. . .  
8 :  
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t f a s  y don Gregario Zaveahe, los que l o  hicieron a& con las con- i 

1 

1: 1. 

. .  
i 
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pero ahora traba jando en el elnpaque de la lechuga;  regres¿- 

en mi&, como  en la  ocasión  .anterior -es una de las t res  - 
personas d e l  pueblo que ha viajado en avibn- cargado con un 

enorme equipo  de sonido, que es e l  mejor de santa In6s. En- 

febrero de 1993 vo l v i b  a i r s e   a l  norte acampañado por SU -. 
primo Alejandro  Garcfa; luego  de tres  intentos de atravesar 

la frontera sin conseguirlo, conocieron a cinco migrantes - 
de Guanajuato, quienes los pusieron en contacto con su llco- 

yotett, quien los condujo a todos a Oregon,  con un patrdn -- 
que pagd a l  ltcoyotet' la cuota de los trabajadores - m i s ~ ~  que 

ellos deberdn reponerle con trabajo-, la cual  ascendió a -- 
350 dls. Traba jaron un tiempo en ,Oregon para poder regresar 

luego a California, donde.afin per~anecen. 

.* 

-Daniel  Sebastidn -cuñado de Conrado-, Alberto L6pez, Antonio 

Sebastidn, Juan Garcia y otros  tres llegan a Carne1 en narzo 

de 1980. 

-&m& Elviro -primo de Conrado-, Felipe  Luis, Pedro Sews-- 

t idn  y Delfino nuevamente, llegan en  noviembre.  de 1980, pe- 

ro 6ste dltimo se dirige a  Fresno. Felipe Luis trabaja en - 
Wnterrey, de Cocinero. 

-Llega por entonces Lorenzo Bernardino y trabaja en un restau - 
1; rant e. 
\. ._, . 
L.- - .  .. . .  . .. 

* _  . %. - . 'i . .  ' 

I- " 

pr;IGRACI@N A V I S T A ,  CAL, 

En Vista se trabaja de cuidadores de caballos, en la nz 
ranja y en restaurante. 

-Juan Sabastidn y Cirilo C a d a  -al parecer,  contratados- 

-Salvador y Valentfn Cruz en 1979. 



MIGRBCION A OREGON. 

-Gregario Cruz, quien dur6 tres años contratado y t ra jo  a: 

-Luis Aquino y Roberto carcia, un año, 
=Juan Bernardino, Se fue en 1982, 
4%nrado bBtias y Alejandro Garcia en 1983. . 

-Sin& Elviro en noviembre d8 1980 y no ha vuelto. 

-Pablo Garcia Elviro, en 1980, durb 8-meses. 

KSGRACION A SACINAS, CAL, 

-Eildeberto P;artfnez -hermano Be Delfino-. Llegó en j u l i o  de 

1980, trabajando en Seas ide  como cocinero en un restaurante. 

\ Luego aprendi6 a manejar e l  tractor y ahora se dedica a eso. 

Mmda a l g h  dinero a su familia. Habla bien el ingles -COS 
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NIGRACION A STA'. FE B M . S T A .  
. . I  .I 

- b b n  Crescencio L6pez CMvez;  Llegd en 1988 y permaneaid -- 
1 1/2 años trabajando de jardtpero, 

-FeUoiaao Garcia Cruz; perrceLndOi6 en dos measiones nueve y 

ocho meses respecti~rnente,~ 

Antonio Ruiz, Delfino Girtinez y Lwenzo Bernardíno -6ste llevado 

por Delfltno-, Y desde diciembre de 1982 hasta abltil de 1983 hablan 

salido del pueblo e n t r e  diez y quincs houbres, en su gran wztyoria 

j6veaes, hacia el norte; entre ellos .iban'Conrada Matdas, Alejaa- 

dro mrcia  Elv i ro ,  VBrio 18Brtinez CrUz . .  & t e  a Canadd-, etc. se - 
. runor6 que habfan. rcatado a Antonio Shbastidn Trinidad, hijo  del - 

Presidente  Eunicipal, y a otros- que $&an a regredar para la f ies-  

ta de 3.8 Santa Patrona de este año. 

e .  

-El Trayecto. 

I Para poder i rse  al "norte" .es necesaria en primer lugar 

contax con las relaciones y e l  diner@  snficiented para el viaje.- 

si s e  cuenta con un pariente o compaube que ya canozca e l  camino 

no ningan  problema, Tambih se necesita buena cant idad de 

lbdinero para e l  camino -en 1982 eran shficientes 20 mil pesos- y - 
bastante d s  decisi6n. Quien se va t b n e  que vendier algo o pedir- 

prestdrdo; los que ya han ido sdlo velhidsn sus grabdoras y triques 

que trajeron la vez pasada -a precioir. irrisoriosi palor volverse a 

ir. ELnalrnente se Juntan dos o tres. y. se lanzan a. la aventura, 

Llegan en tren o cami6.n. a -Wmca. Debeni 'esperar desde - 
. .  

I 



11 de pasajeros que los conducir& a Salinas y ah.f busoan a sus cow: 
'. 

1 .  . 
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temprano en la estaci6n de ferrocarri l  para alcanzar lugar en el 

tren a I.:éxico de las 17:30, la manera mds barata de  viajar.  En -- 
&rico deben to&ar un autobús directo a Tijuana -si tienen  suficieg 

t e  dinero- o comprar b i l l e t e  para Guadalajara o IIBzatldn, donde - 
deberdn trabajar I'de l o  que seat1 para podar seguir  adelante. A l g x  

no se ha quedado a haba jar  en los caropos  de Sinaloa o Sonora du- 

rante u n  tiempo para juntar el dinero. Con suerte se llega a Tijua 

na en  una o dos senanas -o en t r e s  dias si se cuenta con recursos- 

y ahf comienza la verdadera aventura: cruzar a l  I1otro lado". my- 
que' encontrar u n  tlcoyotetl que los pase; pero antes deben hab.er -- 
reunido los d6lares que .les p e d i d  -entre 350 y 450 dls.- o anca2 

trado un l1patr6nt1 que se comproneta a pagar por  ellos. Una noche- 

en que no haya  mucha vigilancia -los lfcoyotestl son expertos en es 

to- atraviesan el alaubrado. en a lgh   para je  desierto  y a caninar- 

se ha dicho -o a correr si es necesario-. La mayoria de las veces 

son detenidos, pero con un poco de suerte en uno de l o s  intentos- 

se logra e l  objetiuo. Los santainesinos ya conocen los ,autobuses- 

f i -  El t r a l s j o  conienza innediatamente despues de su arrivo' 

! -si es que cuenta ya con un ttpatrbntl- y las jornadas suelen ser - 
: duras, pero productivas; segdn las horas que se traba3e y las ga-  

i nas que se l e  ponga -si es a destajo- puden ganar  entre 150 y 200 
i 

1 d6lares a la semana, ya que la hora se paga generalmente a- 3.50 - 
! 
; d l s .  la.  hora, aunque  puede ser menos si se es primerizo. Esta caa 

// tidad hace que al mes reciban  entre 600 y 800 d b r e s ,  pero deben 

*. 

! 

.. 
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siguientes  gastos: de 5 O ' a  100 d61ares para la renta; - 
de 150 a 200 ddlares para la alimentacidn y de- 100 a 150 dblares- 

diversos  -transportes, diversiones, alcohol,  etc.-. Es 

dec i r  .que s610 pueden ahorrar menos de la mitad de lo que ganan y 

eso. Toda depende de lo administrado de cada quien. 

.una de las cosas que m& atrae a 10s santainesinos a $ 

'grar es que d e l  I1otro lador' pueden tener una casa  rentada de mat2 

/ r i a l  -o incluso  prestada por el p a t r d n - ,  algunos tienen  carro, ts 
' l ev isor ,  telefono y mucms otras ventaps de la civilizacibn. un- 
migrante me contd que los domingos 61 y su grupo se subfan al au- 

t o  de uno de ellos y se iban a San Francisco, que l e s  queda cerca, 

al cine, a beber p a bobear; alld tuvo un ritmo y nivel de vida a l  

cual nunca podria aspirar  trabijando %orno burro" por a d ;  a pesar 

de 

ro 

do 

que ya ha ido t r e s  veces no ha podido ahorrar  suficiente dine- , 

como para construir su casa en SU s o u r  v a d o  y contida v i v i e s  

con sus padres junto con su esposa e hijos. 

Despues del  trabajo es comdn que se refinan y codencen- 

, I  
.. 

-Cambio econ6mico y social .  

"*\I cosa que para poder migrar es necesario  poseer una base econdmica 

)I que permita entre  otras cosas La obtencibn de dinero  sufichente - 
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\para la aventura,  tener un n i v e l  educativo ninimo que l e s  de e l  dq  

/minio del Español y del  alfabeto, conocer un poco mejor el funcig 

inen tantas  PosibiUdades de contar con esos requisitos y les es ' -  

jnaaelento de la sociedad nacional,  etc. Los poco provefdos no t ien 

mucho ads d i f i c i l  ir. 

~a raigracibn, en el momento que logre a n ive l  individua1 

y luego comunitario u n  grado de 1'>%dUr8Z" 'suficiehte, s e d  un  el2 

mento  que agudizar& los ahora suaves contrastes  sociales en el -- 
pueblo. l a s  ~.D.'S de los Tipos  I y S I  que c u e n t a n  con miembros - 
en e l  llotro lado" podrfan in ic iar  un proceso de acumulaai6n  de rf! 
cursos e incluso  despertar un esp%eitu de mercado ahora ausente.- 

La migracih, como he dicho,  se constituiria en un Factor de Cam- 

bio y transformacidn radical de la conunidad, no sdlo al poner a 

disposicidn d e  ciertas U.D.'s mayores 

también al foroentar e l  abandono  de la 

ellas. 

recursos económicos, sino - 
mentalidad tradicional en - 

No est.oy diciendo que la migracih ponga en- marcha un - 
proceso de ndescampesinizaciÓnlf de Santa Inés, muy a l  contraria,- 

tal vez 'he reafirme e l  cardcter cartpesino de la mayorfa  de sus -- 
U.D. Is. Xe explico: posiblemente se reproduzw al interior del  -- 
pueblo una articulacidn CODO la que ahora ex is te  con $an Pablo;  - 
las U.D. de algunos de los migrantes pueden  abandonar las Ubores 

campesinas para dedicarse..,a..otras  actividades; en esto el cada vez -3 
mayor nCve1 do escolaridad tendrd mucrba influencia. 'Pienso que se, 

_. ~ 

p o d  desarrollar una IJdiiteI' en el pueblo desprendida de los  T i -  

/ 
i 

i 
, I  

POS I y 11, cuyos miembros habrdn basado su prosperidad en la mi- 

gracidn al norte y.  la educacidn. En ello-s se concentra d s  d e l  7% ' 

. .  



i ,  subordinados con el sector t8colonizado" o No-Capitalista, que gar 
i' 

I('; matiza aquella reproduccibn ampliada  cuya plusvalfa  es efirafda 

1'; de los excedentes del campesinado.. 

\ I  

..Cambio Cultural. ' 

La arigraci6n, Si es que continfia con sus tendencias ac- 

tuales, no sdlo tendrd repercusiones en e l  drnbito econ6mico, sino 

taibih en el cultural. Hasta hoy ganta I n &  se ha mostrado con- 

'. 

servadora y reacia a abandonar sus tradiciones  centenarias, a d  - 
como su mentalidad y cosEovisi6n. S i  es  que continfian las tenden- 

cias actuales esto no p o d d  seguir por mucho tiempo. 

I 

No ~ 6 1 0  la Kigraci6n es Factor de Cambio C u l t u r a l ;  t a m -  [$ih los modernos medios de comunicaci6n -U radio, la T.V- f u n d 2  

nan como cabeza de ar ie te  en e l  derribo de las v í e p s  estructuras 

mentales. La T.V. ba tenido un & x i t o  bdsbaro .y ahora los niiíos - 
saatainesinos  recitan de menoria los comerciales -sus primeras lec  -.. 

ciones de castellano-. Pero la 1;;igracida ha puesto en contacto a 
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"-8 t e s  e incluso  entre sus familias. Ahora algunos  piensan en inver- 

i / /  tir en U agricultura a su regreso: un pozo, una cadoneta,  etc.- 

: I  Los valores talrbien han sufrido m a  sacudida entre ellos, y pronto 

*I! se generalizar8 entre los miembros de las UAD. 'S  de migrantes, e5 
\ :  

* t r e  los Tipos I y 11. Ya alguno reniega de tener que hacer los -- 

i 

1 , '  
',,' . *( 

-.d. -_ ' gastos ceremoniales tradicionales o e l  tener que descapitalizarse 
; !  

' , ,!. por aceptar a l g h  pueblo. 

En el aspecto  cultural los efe.ctos son un poco 1oenos -0 

predecibles que en e l  econbnico; la reaccidn de l o s  santainesinos 

es ta  por verse. 

-El Futuro de la Xigracibn. 

ES Qsta la parte d s  d i f i c i l  y arriesgada de mi trabajo: 

e l  desarrollo que tendrd la econoda rcexicana en el futuro y las- 

condiciones internas en el pueblo que podrfan i n f l u i r  o modificas 

situaci6n. 

De una cosa estoy seguror  de seguir las condiciones  ac- 

tuales,  tanto nacionales como regionales y de la comunidad, el - 
f h j o  migratorio seguid en imparable ascenso, hasta .que por sus - 
propias  caracteristicas se produzca un Veflujo" cuando la mano - 
de obra se torne escasa.. Las condiciones de la economfa mcional 

y regional es muy - d i f i c i l  transformarlas a corto o a mediano p l a -  

zo, por l o  que me siento inclinado a  pensar qut sblo'un, cambio a 



I/sabre 1 :  los voldmenes de fuerza de .trabajo que abandonan el pueblo. 

Por ejeEplo, si se lograra la creacidn de  una cooperativa de ex- 
..d 

plotación de los bancos de arena, s i  "El Cerrito"  llegara a con-- 

t ratar  un ndrnero regular de trabajadores dan-kinesinos, e t c , ,  es- 

toy seguro que se aprecirfa pronto una fuerte disminución d e l  nb- 

.mero de personas que, por no tener rcedios de subsistencia aqd,  - \ 

Santa In&, para mi, ofrece excelentes  condiciones' para  

ensayar UD proyecto de desarrollo c o ~ u n i t a r i o ,  Creo .que l a .  d i n & &  . 

ca de esta región comparte a grandes msgos muchas  de las condi- 

ciones enunciadas a q d ,  y a una escala mayor muestra caracteristi, 

oas de "sector colonj.zado*l con respecto al resto de la econonda - 
nacional,  Este  estudio sólo aspiró a mostrar un aspecto de una -- 
compleja realidad, con e l  deseo de que algdn d f a  pudiese ser de - 
a l g u n a  u t i l i d a d  o reporte algtin pequeño beneficio para esas bra- 

vas. y pobres gentes; lo peor para mf serfa que quedara como un dig 
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